
DONDE HAY UNA CAJA RU 

Porque cn las Cajas Ruralcs nos hemos convertido, a 
lo lar~o de muchos años, en cspccialistas en todas las 
tareas agrícolas y ~anaderas. 

Sólo con los pies en el suelo, tocando la tierra, es 
posible comprender al agricultor y sus problemas. 

Sólo con el trabajo diario, bien hecho. podremos dejar 
una huella permanente de nuestra labor. 
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Publicaciones 

Manual para la 
identificación 

de variedades de 
melocotonero 1/ 

En la. pre.'>eme publica~ 
ción se incluyen las fichas 
descriptlvas de 14 done.;; de 
meklCotonero de carne dura, 
S de carne blanda y 12 de 
melocotonero nectarino, una 
vez finalizados los tmbajos de 
identificación varietal, como 
complemento del Manual 
para la identificación de Va
riedades de Melocotonero 
publicado en el año 1992. 

Al final de es{\:: libro se 
publican los cuadms n:sumen 
y claves de identificación de 
todas las variedades estudia
das, tanto las del manual del 
año 1992 como las de esta 
interesante publicacioo. 

Mico flora 
y pato logía 

del alcornoque 

Durante los últ imos afios, 
y de forma más intensa a par
ti r de 1990, gran parte de las 
masas forestales españolas y 
en pan icular las constituidas 
por Qucrcíneas, han entrado 
en la~ últimas fases evoluti
vas de procesos de decai
miento. 

El libro que consta de 
330 páginas ha sido editado 
por el Ministerio de Agricul
tura Pesca y .AlimentaciÓn y 
cuenta con numerosa~ imá
genes a todo color de las di
ferentes fases de hongos y sus 
comportamientos en el al
cornoque. 

par.! ap1icar en pequeños municiplClS-

Orientaciones sobre 
contabilidad agraria 

para gestión 

La necesidad de or1mmf a 
quicne; hablan !iOlicitado ayudas 
pard llevar COl"Irabilidad agraria 
para gestión dé exploraciones 
acob"¡~ a las condiciones del 
RD 1887/91 continl!adas en el 
RD 204/96 lb'ó a redactar un 
documento que expusiern ideas 
demenraJes de contabilidad y fi
jara el contenido mlnimo de ésta. 

Con estoS criteno; Sé ha ela
borado la rrt'Sl!l1tt: información 
rt:ali:ada por Manuel Gil },.1artí
nel: y Gon:alo Vdilla Velilla, téc
nicos del Departamento de Agri
cultura y Medio Ambiente que 
exponen 10 e5enCial en t('Cnicas 
aplicadas de contabiliJaJ como 
cualquiera ocra ,;·mprrsa. 

Quienes t'5tál interesado!; en 
la presente pubtic:ari6n pueden 
llamar al teléfono 976/5í63JJ 
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Aves Ibéricas 

Se trona de una obra muy 
~"'J)erada entre los ornitólogos 
interesados cn las aves ibéricas. 
Reúne de forma sistemárica y 
exhausti\'a lo que 5(' conoce so
bre las aves que se reproducen, 
invt:rnan o migran a tra\'és de 
la España peninsular, Ponugal 
e bias Baleares. Para ello. los 
autorr:S han r4!irn:ado en más 
de íOO rt:ferencias bibliográfi
cas y en los bancos de datOS, so
bre las recupel1lciones de ¡IVes 
anilladas, lo que avala la cali
dad científica de la informa
ción aporrada. En total. esfi: 
primer romo reCt'lge informa
ción sobre 324 especies de aves 
no pascrifonnes, incluidas tO

das las especies accidentales ci
radas en la península [bérica. 
En la obra aparecen también 
11 í dibujos en blanco y negro, 
originales de Jaime Avilés.. 

Corre o d el Lector 

Concelltración Parcelaria 
Estimado señor Director: 

Soy un agricultor de Mamar, un pueblo qut" rsci cerra de 
Damca, que después de más de veintl' .m0>.. pan .. "Cc que se van 
a inicÍ3r los trabajos de Coocentrnci6n Parcelaria. El retraso 
no ha sido cumo consecuencia de la DGA smo porqUé faltana 
el tanto por ciento necesario de firmas de \'ecino;; para dar d 
visto bueno a la parcelación. 

Cerca de aquí tenemO!i a~ rueblO'i que ya esrán mn
ccnrradcs, como C:! el caso de Vt!hl.1:, Torrcvdil!a, Langa del 
Castillo ... y después de llevar culu\':mdo los agricultores de es
tOS pueblos durante bastante; .\fu:lj b nuevo:. lotes. 110:> hemos 
dado cuenta de 1:15 enormC5 \'enrnja<; que supone la u.ncentra
ción Parcelaria. Ha habido, cumo es lógico, los problemas cLisi
..:os de clasifiClCión de tit'rra<; que nunc.a se e>Ci de acua-dil con 
las lJllf s.! hacen con la!, tuyas, pero las \'cnraj<b ahí csdin parn 
que se den cuenta lO!i de mi pueblo. Yo amo:co a a!.,'I'ic.ultures 
que .. 'Stán cambiando sus C31l1J'OS para junmdo:¡, paganoo fX'I' 
tilo o imercambiando campos ffil'jort'S y COmr.t=!lSar para que se 
hagan más grnn~ Si esto ..: esrá hacienJo ti ni\'e1 particular 
en muches pueblos, yo creo qllf tendria que ser obligaruria, so.
bn' tedo t:fI mUnlciplOS con un índice de pan:elaciÓfl r,ajo. Lns 
beneficios que la Concentr:lCi6n repxrn, aparte Je la mejora Je 
caminos r accqui~ es algo qué en 105 tIempos que ct"llTt'n no ><! 

debía ni cuestionar. Además creo que es una de la:, actuaCLul'1e 
trub barataS para la ceA, hacen fulra técnicos, dieta5 y coche::. 

Me gustaría que me pubhcanm e:;ta caTta. bl es posible, 
graCIas.. 

Migud Con-Jlo:: Gon::alvo 

Cuidar el medio natura l 
Un año más el Pirineo y buena parte del Prepirineo viven 

d fenómeno del tunsmo esti\<ll. Un rurismo que supone in
gresos econ6micos pero qut' a la ve: provoca una ciert'J degm
dación del medio narural, ya que desgraciad.1mente la cultura 
medioambiental en nuesuo país tiene que recorrer un largo 
treCho para sít1J:lTSC' a niveles que gar.lmicen el m:mtenimien
to y la mejora dd entomo p<ll1l b gcru:raciono v.:nidcra:.. 

Si bien es CleTtO que en las ú¡tima~ d&ada~ el avance t'C{)

nómico 11;1 sido amplio reni(:ndü en cuenta el pumo de parti
da, nuestra culrurn ecológica no ha il\-an:ado al mismo ritmo y 
todavía deja mucho que dt:sear, p que rcnJclllQS a ser. algunos 
rn:is que otros, muy pulcros con lo propio. pero bastante d<::,
cuidados con lo público. 

Es habItual \'er cómo mucha gl'Iltl' de forrruJ mt:cimca, ~in 
reparar en su accidn tira papeles. colilJa.¡ y otros despojos en la 
\'ía pública o en el c~mpo, L'Il la creencia de que sicmpre ven
drá alguien detrás limriando sus mIserias, incluso algunos lle
gan a argumentar que el' obligación exc1ush-a de la Adminis
noción manteoer el entorno limpio. 

Por e;o, ahora que muchos & 1lCt'<1tl'CJ6 pasam¡}\ a1gunOidías 
en el campo es un buen 1llOI11enro parJ ret'k--:<lÚnar que cmndo el 
munre SI; r.:nsucia algo tuyo M! degrada, V actuar en COOSo"CllCnclll. 

Ramón Femande: (H uesc<t) 

En C ... reo del l ector recogemos las inquietudes y opiniones de 
nuesbos lectones en temas relacionados con el sector agrario. el 
medio ambiente y el mundo rural Ul5 cartas d irigidas a esta set

ción no deberan elu:eder de 30 lineas mecanografiada!; a doble 
espado. Asimismo. deberan ir itCOmpañada'S del nombre. dire<:
ción y DNI del <lutor. 

------- -- -----------------------------

Opinión 

E ditor ia l 

Estrategias de futuro 

Recientemente hemos asistido a dos importantes 
debates sobre la siru;:¡ción y perspectivas de futuTO de! 
sectOr agrario en Aragón y en el Valle del Ebro en su 
conjuntO. En una de las citas, en la que paniciparun 
los consejeros de Agricultura de las comunidades de 
Aragón, Rioja y Navarra, de la que damos cuenta en 
lBS páginas de este número, se abordaron temas tan 
significativos como el desarrollo agro¡ndustrial, la pro-
ducción y sanidad animal e im..-estig.lción y transfe
rencia tecnológica. 

Estos ~-pecros se debatieron en tres mesas de traba
jo en las que los técnicos analizaron la siruación y plan
tearon inici.'ltivas conjuntas en unos ámbitos en los que 
las rrcs comunidades tienen intereses comunes que v ... n 
más allá de 10 puramente económico para situarse en un 
contexto de estrategia de vertebraciÓtl territorial. El 
Valle del Ebro es el denominador comtm de estas co
munidades, que en el ámbito agropecuario y agroindu~
trial tienen mucho que decir. 

Por ello, aspectos como la posible creación de deno
minaciones de origen comunes, --como esa primera 
experiencia del espárrago--, La unificaci6n de criterios 
en sanidad animal y la búsqueda de vía<; para que la ex
perimentación agraria llegue con diligencia al profesio~ 
nal del sector son alguna:; alternativas que redundarán 
en la competitividad de la zona en su conjunto, opri~ 
mizando los recursos técnicos y humanas y haci.endo lm 
mejor uso de los fondos públicos. 

Pero para que esta labor de conjunto entre las tres 
Administraciones sea efica:, es necesario la implicaci6n 
de la iniciativa privada, que con sus proyectos empresa
riales consoliden y dinamicen la pujan:a del Valle del 
Ebro en un contextú proJuctivo de calidad como ele
mento diferenciaJor. 

Por OtrO lado, en un ámbito parecido se desarrollaron 
las otras jornadas, promovidas por la Confederación de 
Empresarios de Aragón y con particip-lIción de un buen 
n úmero de t&:nicos del Deparr-dIllemo de Agricultura y 
Medio Ambiente. Bajo el epígmfe El Q;mplejo Alimen
urrio en Amgún, en las 16 mesa5 de trabajo se deb<ltieron 
distintos aspectoS del desarrollo del sector en nueslTd. co
munidad, e:n donde: traS identificar la problemática ac
tual propusieron actuaciones de futuro . 

Ambos encuentros ponen de manifiesto la inquie
tud y el dinamismo de un SL"Ctor que ante las incógnitas 
que presenta la Política Agraria Comunitaria nu elude 
mirar de frente y abordar las estrategias de fu[ illO. 



Ara n ¡te 

Cosechadora. la cosecha de tngo y cebada en Aragon presenta un01 resuJUldos prol'l5Jonales similares a la campaña pasada. 

Aragán puedt' repetir este año la Cf)sedw de c;e1"cales que ObUH'O la campaña pascu:W. Asi lo apuntan Los 
dutns sobre U1'(OiC/:'S d(> superficies 'Y jlroducdmlcs cJU(' munt'ja el Sen·jcio de E .. tadistica del DepaTWnll.·H[O 

de ~ricultura ~' Mediu Amhil.'1ltt' refercnt!'s ti {ilUdes del mes eL: junio, fecha ('JI la (lile tradicionalmellte 
lus cifrCJ.'i lit' aÚ-"Tcun mudw al rcsultuJ,) final subre todo de trixus )' cebudu..~) aunque es impOl'tuntc Tt'1TUlr· 
car qlle los m'anees e_~táJl sujdllS u pll,~ihl(,.~ muJificucilllu's dt'ri"adas de las ÓTCtln.~tWICias nteteomlO,!{icas 

dr: los pniximos »te.~es. No ohstantr:, de c(JllfinnaJ".~e es[¡.L~ tm"l.'isiml"s lu .·wntlUña de 1997 t'eJulriu a man
tener kt tendt'llda del año 1)a.~adQ. SUpt'Hllldo la lIlt!'dia de los tÜ[ill'w_~ J,m-e llñiJ.~ t' igulllandu u l.u mejor de 
los tilrimo_~ seis. 

M. O. 

N cuanto a cereales, los avances sobre pro
ducciones de trigo apuntan a un total de 
509.000 tOneladas, lo que supone un¡:¡ cifra 
muy similar a la reflejada el año pasado en 
las misrnas fechas y un ligero descenso res
pecto a tos datos finales que contabilizaron 
un toral de 547.000 toneladas. Esta diferen

cia se centra sobre todo en los datos sobre trigo blan
do, cuya previsiones para este año apuntan hacia las 
281.000 toneladas. frente a las 340.000 que se reco
gieron en 1<'1 campaña de 1996. En lo relacionado con 
el trigo duro, las previsiones son incluso algo mejores 
que los resulrados del ano pasado, ya que los avances 
reflejan una producción de 227.000 rondadas freme a 
las 20 7.000 de finales del año anterior. Respecto a la 

superficie, podemos apreciar incluso un ligero descen~ 
so de unas 30.000 hectáreas repecto al año anterior, lo 
que pone de manifie:;to una mej ora de los rendimien~ 
t OS para la presente campaña, cuyos valores reflejan 
2,17 roneladas por hectárea, siendo superio r (2,92 
T O1/h) en la variedad de trigo blando. 

Por provincias, Zaragoza es la que presenta unos va· 
lores más altos tanto en proc!ucdón como en superfi. 
cie, y en particular en la variedad de trigo duro, en 
donde práct icamente copa ambos valores. No así en 
trigo blando, donde la superficie se encuentra más re
partida, con unas 31.000 hectáreas por provincia, 
siendo Huesca la que apunta una mejor producción, 
que alcan:a los 115 .(0) toneladas. 

Si bien es cierro que la climarolog ía en los 
primeros meses de este año fue irregular con un pe-

· Tema del mes 

AVANCES DE SUPERFICIIS y PRODUCCIONES· 1991 
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riodo de cerca de tres mese:; :;in precipitacio nes, las 
abundantes aguas posterio res al periodo de :;iembra 
y duranre los últimos compases de la primavera 
han logrado reconducit las cosechas. N o obstante, 
se ha podido aprec iar que pese a que los valores to~ 
tales en Arag6n reflejan unas producciones simi~ 

6335 

138.160 

I 13,658 
6.353 

lares a las del ano pasado, las circunstancias clima
tológic::¡s ban desembocado en una menor homoge
neidad entre las distintas comarcas aragonesas, por 
lo que podemos encontrar -:onas en las que los ren
dimientos y producciones son menores que el año 
pasado. 

1 



Cebada 
Respecto a la cebada, los avances a finales de ju~ 

nio apuntan hacia una producción de 1.346 tonela
das, lo que supone una mejora respecto a los resul~ 
tados de la campaña precedente en donde se 
obtuvieron un tOtal de 1.309 toneladas. 

Tend~ncia que se mantiene cuando hablamos de 
superfic ie productiva, al retlejar este año un incre~ 
memo de unas 64.000 hectáreas respecto al aii.o ra
sado, lo que ha supuesto pasar de 404.000 tn en la 
campaña de 1996 R 468.000 rn en el presente ejer
cicio, con unos rendimientos que reflejan los 2,87 en 
PQr hectárea. 

En cuanto a las dos principales variedades la ce
bada, seis carreras y dos carreras (cervecent), es esta 
segunda la que presenta unos mayores \'olúmenes 
de producción y superficie: 743.000 toneladas y 
230.000 hect<'ircas, repcctivamente. frente a las 
602.000 ton.eladas y 237 .000 hectáreas de la varie~ 
dad dos carreras. 

Por provincias, Hucsca dClbla la producción y 
casi la superficie de cultivo res¡:-.ecto a las otras dos 
provincias aragonesas. En este sentido, los avances 
de este año reflejan una prodUCCión de cerca de 
690.000 toneladas. de lag que 554.000 son cervece~ 
ras y el resto, es decir, 135.000 roneladas es de la va 
riedad seis carreras. 

Sta te.ndenc ia productiva se invierte en las 
otras dos provincias. en donde la variedad seis ca~ 
ITeras se encuentra en primer lugar, con una media 
de unas 230.000 toneladas por provincia y una su~ 
pe.rficie de culti vo que e!:l ligeramente superiur en 
Teruel, con unas 103.000 hectáreas, freme a las 
87.000 hectáreas de Zaragoza. 

En líneas generales, los daros sobre ce reales co~ 
rresponden al tOt al de trigo y cebada (secano y re~ 
gadío), aunque el grueso de la producción es el SC~ 
cano, cQn cerca del 90% en cebada y algo menos en 
tngo. 

Arroz 

En cuanto al arroz, a finales de junio todavía no 
estaban disponibles los avances de producción. aun
que la superficie de cul üvos asciende a 14.000 hcctá~ 
reas, lo que supone un incremento de 2.OCXJ hectáreas 
respecto a la campañri. anterior. Esta producción ha 
mostrado un progresi va incremenro en Aragón en 
los últimos años, cuyo puntO de arranque fue la sequía 
que al inicio de e.:.'1:a década y durante varios años 
azotó con vinJlencia al sur de España, 10 que produ
jo que algunos productores se desplazaron hasta Ara
gón, ex tendiendo un cultivo que hasta en tonces te
nía poca re.percusión en A ragón . En la anual idad, de 
las 14.000 h ectáreas, una 11.000 se encuentran en la 
provlnc ia de Huesca y el resto en Zaragoza. 

En cuanto al resto de los cereales, tan sólo t:S des~ 
tacable, e l giras()l, producto que ha sufrido signi fica-

Si lo. Los rendlTTlK:'f1tos 00 cerea! son slrT'IIlares a los de la campaña atTle!lO!. 
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tivas variaciones en la superficie. de cultivo en los 
últimos años como consecuencia de mod ificaciones 
en los criterios de la Polít ica Agraria Comunimria. 
Variaciones que se han traducido en unos avanc~ 
de producción de cerca de 42.000 toneladas, lo que 
supone un desceru;o de cerca de 20.000 toneladas 
respecto a la campaña precedente. Da.tos estos que 

• 

también siguen una evolución a la baja en la super
ficie de cultivo, con descensos de cerca de 7.000 to
neladas. 

Por otro lado, la pat'ara temprana, de la que ya se 
conocen datos final~, ha registrado un incremenlO 
en pn.xlucci6n de 2.000 tondadas. pasando de 4.300 
en 1996 a 6.300 en la presente campaña, siendu la 
provincia de Zar~gn:a la que acapara la pn'ícrica to
talidad de la producción. 

Fruta 

Los dato~ sobre ::!\'ances de superficie y produc
ciones que manej:J el Servicio de Estadística del De
partamenro en relación a la;; \'aricdades frucales 
apuntan en líneas generales a un tncremcnto de pro
ducción. aunque es importame destaCen que las cir
cunstancias meteorológicas pueden modificar los 
resultados finales de algunas cosechas. 

En este sentido, las previsiones en man:ana a fi
nales de junio reflejan un volumen to(al de 
183.000 toneladas . lo que supone un incremento 
tanto en la:. pn:visiont!s del mismo me:. del año pa~ 
saJo {149.00 toneladas} como en los resultaJos fi~ 
nales de campaña (173.000 en). Por provincias. la 
mayor superficie y producción se da en z.,r7lgo:a, 
con 7.100 hecráre<ss y 117.000 m, resrec(ivamen~ 
re. mienrras que Huesca y Teruel, lotali:an una .ioU

perficie proJuctiva Je 3.500 hectáreas y una cl))e
cha Je una:. 62.000 tn. 

Esta misma tendencia se refleja en otras princi
rales variedades frutales de la Comunidad Autóno
ma como son la pera y el melocotón. En lo que re:)~ 
recta a la pera, los a .... ances .;.eñalan una producción 
Je 122.000 tonel:Jdas, lo que su¡x.>ne un incremento..> 
del 19% respecto a los daros de junio del añn pasa~ 
Jo, cuan.Jo contahili:ó un total de 103.000 tn. que 
luego en los datos de final de campai13 se tradujeron 
en 108.000 to. 

Por prodncias, las superficies y prvdLlccit.1nes se 
reparten entre Zarago:a y 1 Iut!sca, con unas previ~ 
siunes ue 64.000 y 55.000 m, re:,-pecriva.menre. 
mientras que en Teruella producción ~s meramente 
testimonial. 

En cuantn al melocorón. la." pre\'isioncs de junio se 
cifran en 209.000 toneladas, lo que lIupone un aumen
TO del 9% rcsrccto a l:'ls pre"l$ioncs del mismo me:) del 
año anterior (171.000 ro) y un incremento algo menor 
respecto él los rcsulraJos finales (195.000 m). 

Asimismo. es destacable las previsiones que pre
~ema el almendro, cuy~ datos del me:. de junio 
apunran hacia una producción Je unas 50.000 [O

neladas. lo que ~upone doblar lo~ resulraJo:. de la 
campaña pasada. 

Precios 
Los precios en las distimas v<.lriedades frurales 

han mameniJo una tendencia irregular desde el 
inicio de la campaña. Lo~ datos de los cuadros de 

Tema del mes 

PRECIOS (ALBARICOQUE r :\fROCOTÓN) St:m.uus H a 28 de t99í 

""t~ '" 160 líe 

'" 
llC' "k~ 

"" '00 

" "" 
.;~ 
-l ~O 

141. 

102.9 "' 
íM ;í.S .. , , . 

~ + ______ -L ______ -r ______ -L ____ ___ , 
24 25 1ii Zi :"!/S 

'=-
..... A¡~u~ MOS[~UI .... AINru:'''Iue ?:\Vll'lT 

..... l.ld"xNón CAn~EIUNE ...... ~ld'>c:<>t. \n R,WAI. üU)R y 

PRECIOS (MA..l\IZANA. NEcrARL~A 'i PERA) ScmalUs 2f a 2í d" 1997 

. " 1-.;¡ 

.. ~l~ GOU 'r.:,-.; 

...... ~,~=-c UDE:;llUl'll 

W_..j .. ~ ... ,...,... ,~:-;\)\.\. I...."\.!~ 

....... ~:A.~-n.u 

.. 1>"" Dr:l.11ARD J I\!:Ml!;R 

__ f,.,. ht. ... ';.AllO~A 

¡ \' '---------'----l 
== ::'.4 27 ::'.tI ' ; 

precios reflejan. por un lado, descensos generali:a
dos en manzanas nectarina y pcra~ en los primeros 
com.pases de la temporada. El caso más acusado lo 
ha mostrado la necrarina que a lo largo de los meses 
de junio y julio ha pasaJo Lit! una coti:ación de 
115,5 pe:;etas por kilo ¡¡ 63,1 pes¡:tas. Una tendencia 
similar ha mostrado la pera JelbarJ, cuya cori:ación 
ha pasado en dos semanas de 90 a 45 pesetas. Por su 
parte, 1;1 ma:;:¡n¡:¡ goldcn partió a principim; de julio 
con una coti:adéin de 85 pcscrns cayendo en un'" ~
mana hasta las 45 pesetas. 

En el Otro lad\') de la balan:a se encuentra el al
baricoqut!, cuyos precios se han icrernenrado a rrin
cipios de julio de forma vertiginosa pasando de 110 
a 200 pe~t![a$ en d01> ~mana:.. 

Un tendencia simibr ha mostra ... lo en una sema
na de Cüti:aciún el melocor..Jn c<1therrnt!. yUe ha pa
sadu de 102 ¡¡ 141 pesetas pur kilo. miemr:a:¡ que la 
\'ariedad royal glmy ha mostrado una tendencia más 
equilibraJa con ligerú:, de~ensos posicionánduse 
en una coti:ación de 57 pesetas. Estos precio~ pw~ 
ceden de los informes de la Cenrrdl Honofrutícola y 
correspünJen a la:. categorías primera y no incluyen 
envase . • 
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, La Rioja y a 
potenc 

Los comcjcros de _"","Tiotlwru de Arugún, lA Rivja y NUl.-'un-a han ml.1ntenido reciente
mente una reunión en la ((¡culidad de Fitero, en lu qHe abordaron inicuúi1'US de ¿nteres 
cmnún pam el desarrullu del sectur. En este encuentro, enmurcado 1.'11 la. .. reumane ... in
teranu.ales que celehran los l'1uiximos responsables de Agricultura de las tres comunida
dl!s, participaron por parte de Arugón José i\1anuel Lasa)' Jm'jer Erro e 19nacio Martí
nf'~ por par!(' de Rioja)' Nm-'arra, n:spl'ctivameme . 

• 

El lltun."o de trubajo estul'O constituido por tye.~ mesas l:>Y¡ U'i que LIS técnicos abordaron 
tema. .. rdadmuulus (.·on lu lJrodm:cian y sanidad animaL. tecnología agTotdimentaria e in
dustriüli~ud¡Ín)' cmn.ercializadlín agraruls. Tras cerca de dO$ días de imen."o debate, lU$ 
rrrincip,tles conclusiones en el apartado de indlL~rriali~a.ción )' comcrciali:;:ación giraran en 
torno al espúrrago. fa calidad alimentaria. la OC'M de {ruttL .. )' hortali::-us, artesanú, ali
mentaria y el desarrollo de la indusrrw agroalimel1taria. 

S. A 

OS maXlmos res
ponsables de Agri
cultura en las tres 
comunidades autó
noma.s va.loraron en 
el apartado de cali-
dad atimentari;l la 

posihtlidad de de:;¡:¡rrollar 
acciones conjuntas como la 
rt!<l lizaci6n de un esrudi.o de 
posihles denominaciones de 
origen de ámbito suprateui
tOr1:.11, potenciando las ca
racte.risticas 'i prestigio del 
VaUe del Ebro. Entre Los 
produw:'lS ~usceptibles de 
esxudio se podrían incluir la 
coliflor, la alcachofa y el pi
mIento. 

En este contexto, Ignacio 
M,utínt:z: apuntÓ que .. hay 
que aprovechar las e) .... perien
cías comunes alcan:adas en 
alguno~ productos como el 
espárrago y actuar pensando 

Preparación del esparrago. Su come-raalizacioo es una ImaatJva conjunta entre Aragón y /llQvarril. 

que la calidad no es una cuestión de futuro sino de pre-
sente». 

También se abordó la posibilidad de armonizar la 
normativa dio! o:tda comuniJaJ en relaciélJ1 a la Produc
ción lntegrada de fruras , incluso valorando la com'e-

niencia de adoptar Ji:;tin rivos comunes J~ cara a la co
mcrdali..'"3ción de esta:; producciones. 

u OCM de fruta:.; y horrali~as fue otro de los temas 
tr.Hados en esta mesa, en donde.se hi:o especial hincapié 
en los cri terios de reconocimiemo r pr~rmnas operati-

1 Agricultura 
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vos., estableciendo una operativa de trabajo que posibili
te consulta y soluciones rápidas yeficaces. Asimismo, se 
propuso la creación de una mesa de coordinación borro
fruticola compuesra por miembros de las rres comunida
des para abordar temas como la aplicación de la OCM de 
frutas y hortali=as, la evolución de la industria agroali
mentaria y los. aspectOS de promoción conjunta y cali
dad. 

En el aparrado de industrias 3$!:rarias, se analizó la 
problemática común en el desarralllo del DOCup, y de 
fonna particular los criterios de elegibilidad, así como el 
abandono de capacidades en alguno de los sectores, in
tentando evitar la posible reducción de las mismas en el 
ámbito conjunto del Valle del Ebro. 

Sanidad animal 

En la mesa de producci6n y sanidad animal se abor. 
daron temas como el desarrollo y la aplicación de la nor· 
mativa sobre la Ley de Medicamentos y piensos medica
mentosos, progTarna de erradicación de la enfermedad de 
Aujeszky, campañas de saneamiento y movimientos pe
cuarios, entre ouos. 

En este contexto, el consejero José Manuel Las<l se 
mostró partidario de unificar la nonnativa legal y su apli
cación, al tiempo que reveló el acuerdo de crear un gru
po de técnicos que armonice los criterios ganaderos glo
bales para las tres comunidades. Asimismo, entre las 
conclusiones sobre las C'dmpañas de saneam iento desta
can la sincronización en el tiempo de lru; actuaciones sa
nitarias para el aprovechamiento de los pastos en las Bar
denas, acelerar el programa de lucha Contr.l la brucelosis 
ovina y acelerar el proceso de calificaciones de explota
ciones ganaderas. 

Respecto a la indemificación ganadera, se acord6 la 
puesta en marcha de lffia base de datos de control de ero
tales común para las tres comunidades. Por pane de Ara
gón se comentaron las medidas especiales tomadas con 
carácter preventivo para evitar la entrada de la peste 
porcina clásica, medidas que el consejero definió como 
«resporuabiüdad compartida,. e.ntre autoridades y el 
conjunto del sectOr debido a la proximidad geográfica de 
Unda. 

Investigación 

En cuanto a la mesa de im'estigación y tecnología 
a¡".:rroalimentaria, los consejeros hicieron un repa..'<O a los 
proyectOS de investibradón y desarrrollo, al tiempo que 
coincidieron en señalar la necesidad de establecer vías 
,ldecuadas para lffiíl efica:. transferencia de los resultados 
de los proyectos de 1 + D coordinados al sector, mediante 
la celebración de convenios, constitución de una oficina 
d~ transferencia y divulgación a través de publicaciones 
conjuntas. 

Re!>-pecto a la experimentación agraria, se concluyó 
que ha de conducir a una rran.,{erencia de recnología 
con g.namías técnicas, para lo que se constituye un total 
de seis grupos de trabajo y ¡;e potencian los ya existentes. 
De esrn fonna, se complementan y refuer::an las redes de 

Reunión. ~ (onse¡eros de las. tri!5 (omunldad~, duran:~ la presentación. 

Cárnicas. La transformación en el sector tiene un J(Tlportilntl: peso econO'11ICO. 

experimentación establecidas en cada comunidad, evi
tando de este modo duplicidades y en consecuencia ha
cer un mejor uso de los fondos públicos destinados a es
tOS fines, según declaró Javier Erro, quien también 
anunció que los grupos que se constituyen son: Viticul
tura y enología. fruticultura, horticultura, culdvos ex
tensivos, agricultura ecológica y gestión tecnico-econó
mica en ovino y vacuno. Precisamente en viticultura y 
enología se acordó establecer una red de ensayos para 
evaluar los efeCTOS del sistema de riego, do.sis y momen~ 
to en la calidad del vino, así como la inclusión de clones 
seleccionados en cada una de las comunidades. 

En cuanto a los cultivos exten~:,-ivos, los técnicos de 
las tres autonomtas hicieron hincapié en potenciar as
pectos agronómicos, como técnicas de laboreo mínimo, 
siembras direcras, alternativas de culrh'o y atención al 
empleo de purines como fertilí:antes y al manejo de re
siduos de cosechas . • 
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a agricultura 
ecológica difunde 
la calidad de sus 

productos 

El Comité Araf.:'onés de Agricultura 
Ecológica. en colaboración con el Dc~ 
partamento de Agriculturd y MeJio 
Ambiente r la Red Aragonesa de Desa~ 
tTollo Rural. ha puesto en marcha un 
plan de difusión de la calidad de los pro
ducto:; de aqricultura ecológica, cuyo 
programa de actos ~ prolongará hasta 
finale~ de año. 

La pre.~ntad6n dd p~'l'ama corrió 
a cargo del director ¡.;enerdl de Produc
ción. Industriali::ación y Comerciali::a
ción Agraria:., José Amonio Gu:mán. el 

José AntoniO Guzmán (Cef1tro), durante el 
acto de presentación. 

presidente del Comité de Agricultura Ecológica. Alberto Lasala, }' el re:-pon
sable de la Red Aragonesa de los programas LE4.DER, Mateo Andr6. 

Esta campana de infaMación.,. sensibili:ación incluye un mm.! de 20 <;e~ 
minaria:. y conferenci~ en trece comarcas ara~onesas, entre orras aspectos. 

Esto:. encuentrQ:<, araglmeses de agriculrura ecológica tienen como obJeri
YO infonnar a los agricultores JeI pOtencial que tienen esteb cultinb. en un 
marco intemacion~1 en donde el concepto de a,..<rricultura 'ot)Stenible está te
niendo cada \'e: m~yor rerercusión. 

La agnculrura ecológica ha experimenmJo en lo:. último:. añl'lS un impor
tante crecimiento de la ~uperficle de culrl\'o en Aragón, y en la actualiJaJ al~ 
can:a las SJOO hectárea~. con unos 120 productores asociados al com¡t(!. 

ula 
Gastronómica 
Aragonesa 

A partir del mes de septiembre se 
pone en marcha el programa ("'Mati
\'(1 Aula Je G~tmn\lmía Aragonesa, 
con t::l uhJetinl de me¡'lrdr la torm;l~ 
ción \' el conocimiento de aquellas 
peN)nas que rienen una \'incu!ación 
directa o rrabaJan diariamente con 
productos ahmennci~. Los cursos, 
que ~e proloof;!:,mín h.bt.l finnl~ de: 
año, Qtin cnmarcaJeb en la campa~ 
ña de rr~\moci";n y Jlfu::-ir.Ín "'lue sobre 
kl!<, aliment~ de Arnr::(Ín con Denll~ 
minacil1n de Ongen y Calidad Certi~ 
ficada han pUc:MO en marcha el De
panamenro de Agricultura y Medio 
Ambieme, lO) con'-CJo~ re~ulad.)re::-. 
la Asociación Arat:ón C'1liJaJ Ali~ 
mentaria v d Comit'; Jc A,!.,rricu ltur'd 
Ecológica. E..;ta iniciativa se Je.;arro
liad en un toral de 10 c,)lectivos ~(l
ciales y rm(e~innale>; y In~ rroductos 
sobre los que ;;e Impartirá formación 
son vinos con denominación, cárni
cos \' lácteos, aceires. frutas ... · hortaJ¡-. . 
:as y re';;po!:'reria. 

onfesierra 
elabora con la 
uva pa"aleta 

La Bodega Pirineos, de la lkno
minaci6n de Origen montano, 
acaba de lan:ar al mercado un non:
doso vino elaborado con la u"a au
tóctona Parraleca. Esta variedad. 
que antaño OCUJ'l'l una t:x[~ru;j¡~n 

importante en k~ ,iñeJos Jd So
montano hilSta la inolrp<1ración Je 
nue\.'·as yariedades, ha siJ"l r~cupera~ 
da y elaborada gracias a la participa
ción de la Cooperam'a dd ., mon
tano y a la Estación de Viucuhura .,.. 
Enología del Departamento de Agn
cultura y t-.fedio Ambiente. Los yj

nos daoorados Clln Parraleta 50n Je 
nm:ar.le cnlnr y contenido fen~~lico, 
l:-uena ac;dC3, graJo y peNl.maliJaJ 
aromática. La elahoración Je Lostt= 
caldo procede tan sólo de J,t~ parce
las que suman algo má~ de un millar 
de cepas. y son el resultado del o;e

gundo año de experimentación, 
aunque ya se adi\'ina un gran poten
cial enológico. 

os ganaderos 
aragoneses 
reciben 1.300 

millones en ayudas 
al vacuno de carne 

El Departamento de Agricultura 
V Me..1io Ambiente ha abon.'tdo un 
toral de 1367 millones de pesetas 
de la Prima Especial al ganado \'a~ 

cun,) de carne (temeros), cuyo im
porte beneficiará a un total de 
1.935 ganadcn"lS ar.agoneses. 

Esta:; ayudas son el cómputo glo
hal Je1 sa1do del 20 % de la Prima 
Especial de \as solicitudes presenra
Ja$ en el primer seme:srre, al 100 % 
de las solicitudes del segundo ~'
mcstre, 31 complemento de exteru;i
ficacián, asi como una Ayuda Adj
clon;ll en apuyo a la .. rent::a..~ por la 
incidl;!Ilcia negath<l de la deru.)mi
nad,l enfermeJaJ de .Ias \'aeas lo
cas,.. De est'd forma. se rompieran 
bs aruda~ correspondienre.<: a la 
campaña 96 para el vacuno de car
ne (temerns). 

El imr l.l tTt! de t'Std:i subveocione:; 
es de J 7.957 pe:;et'd.S por ternew en 
lo que se refiere a la Prima E.~ial 
y 5.905 pe:-eCl~ Je wmplemenm Je 
ntt!n~¡ficaci6n siempre que b den
.. IJ<tJ ganaJt:rA de la e.xp!<xaciún -.ea 
infl!lior 'll1.40 UGM¡ba. En CU;l.Ohl 
·t la ~'lJda )'Il.lr la mcidencia en lal' 
r ... nta.s Je la I:nfetml..-daJ de líb "'\':d~ 

eh kil;a"" d "',.llumen toral a-"cien
Je d 169 miH~ JI! po-=s.=tas. ~ dc~ 
cir, un,b 1.550 pesetas por temero, 
con un ccn~o de 108,548 ammab 
en el primer tramo de edad y 516 en 
el ...... -,::unJo rrarnv. 

P0r ocro lado. el Departamento 
acaba Je aoonar i2 millones como 
compensación por las repercusione; 
negafi".~ del mal d ... las "\'aca~ lo
ca. .. " para ganadero,; de vaca" n .. xhi~ 
::as. 

Con el pago de estas 3}'Udas, se 
completa la campaña de 1996 que 
comabili:ó unas subvenciones tota, 
les (Prima Especial y Adicional) de 
2.05l millones de pe..--ecas. 

-
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a industria 
agroalimentaria 
aragonesa 

invierte 184000 millones 
en dos años 

El Departamento de Agricultura 
y Medio Ambieote ha aprobado a lo 
largo de cs.ta leg;~latura un total de 
241 proyectos de mejora y amplia~ 
ci6n de insralacioncs de la industria 
agroolimentaria aragonesa. Estas ini
ciativa.~, que fonmm parte dd pro
grama quinquenal de la Unjón Euro
ra d.:: apoyo al sector, suponl:n un..~ 
inversión de 18.492 millones de pe
setas, lo que pone de manifiesto el di
namismo y la importancia dd ~tor 
en la Comunidad AurÓnoma. 

Esras im'ersiones han contado a 
:iU \'c: con una subvención de 4.300 
millones de peset.as procedent~ del 
fondo comunitario FEOGA y del Mi~ 
msteflO de Agriculrura.. Este cómputo 
Inversor sitú.1 a Aragón entre las co
munidades con mayor desarrollo e ;n
versión del sector agroolimemario. 

Asimismo. c:; Jo-racable que: en 
una reciente reunión sectorial de 
Ab'l'icultum y Desarrollo Rural se ha 
aprobado una dotación adicional de 
fonlh. del FECGA de unas 2.300 
millones de pesetas. para completar 
el pro¡:¡:rama comunitario de apoyo a 
la IOdu~tria agroaliml!maria que su
pondrá abordar inversiones por valor 
Je: 12.000 millones de pest'ta'i. 

rácticas para 
promocionar el 
Museo del Vino 

La Dipu(¡jci6n Gener.u de Ard
gón y la Escuela de Turismo de Ara
g{m han ftrn..ado recientemenre dos 
convenio:. para la realCac.i6n de prác
ticas sobre actividades de informa~ 
ción y promoción en los museos del 
Vino de C1.riñena r Campo de &rja. 
Ambos convenios tienen una dQ(a~ 
ciún presupuc:staria por parte del Go
bierno de Aragón de 300.CXXl pesetas 
cada uno y una vigencia de dos años. 
El acuerdo recoge que las funciones 
de los alumno~ estarán cenr.radas en 
bcilirar información turística v cultu
rAl de caja una de las de.nom:illilcio
nes. así como realiz.1 r \'isiras gllladas 
dentro del mlbOO y elaborar un CStU
diO estaJíst;co. El periodo de pr.ícti
cas tendr:'í una duraci6n de 300 horas 
J...'Ctivas que se desarrollarán durante 
el fin do.: M:mana, prcfercntcmcnu.:. 

biertas 
nuevas 
oficinas 

comarcales 
agroambientales 

La pue.ra en m.uc.ha. 
de las Oficina:; Comar
cales Agro.1mbienta[e;. 
avanza con paso finue . 
Recientemente, el con
sejero Je A~>rkultura y 
t\'fedio Amniente, José 
Manuel Lasa, ha rn;m-

Noticias Breves 

glJrado en la pm,'incia Inauguración. El conse¡ero!.asa corta la cin~ del centro de 
Je Teruellas oficinas de Mora de Rublelos. 
Mora de Rubielos (fom superior), Canta\'ieja y A lfambr::t, cuya invcrsi6n t<Jtal 
ha ascendido a más de 15 millones de pesetas, y est"arán atendiJ::¡~ por un roral 
de 52 funci<marios en las distintas áreas de trabajo. En 1<1 foto superior se ... pre
cÍ3 el momento Je la mau1.'UlOCión cuando el consejero COrta la cinra acompa· 
ñado del alcalJe de Moro., Miguel $eOOStián. y del secreorio general técnico 
del Departamento, Alfredo &né. 

l.a:i OCAs agruran en un mi..~mo recinto In. servicio:, que el Deranamen, 
tO tiene en el medio rural y que hasta ahora e.<:taban JbeffilnaJ(l!; en di:;t¡nto:. 
local~ e incluso en distinras localidades. En este «entido, Ia..~ oficina:- agruran 
los s<">r"icio:- de extensión agraria, :ona veterinaria. guardería forestal y:;e.rvicio 
de <l)'Udas, lo que redunda en una mejor atención al U::i·uano. que de e.<:ta forma 
puede reali:ar toJa..; las go'tioncs en un mismo espacio, ahorrando así tit!mpo y 
despla::amientos. a la \'0.:: que también:.e mejoran las condiciones de trabajo de 
los funcionarios. 

Asimhmo. al cierre de esta edic.ión de Surcos de Arag6n t'Staba previsto la 
inauguración de. arras cinco, tres en la ptmincia de Huesca (Sariñcna. Gtañén 
y A)crbc), que :>upone una inversión de 18 mmanes de pe:.eta.'t. y dos en Zara
gm.<l (TalISte y Alagón), con in .... ersiones que rondan los 23 millone. de p:!SC

""-
Ore e.ra forma. la n::cstructuración de los servicios comarcales del Departa

mento se aJusta .. 1 pl"O)'i..'CtO Y a la:. previ.:."'iones marcadas por el con:;ejem al ¡ni, 
cio de la legisLnura. 

de 600 . -Jovenes se 
• Incorporan 

al sector agrario 

El Dep;:¡rtanlt:nw de Agricultura 
y Medio Amhiente ha Jt.:sarrollado 
un plan de mooemi::ación y meíora 
de explotaciones agmrias wn actua
ciones en dos aspectos: Por un lado, 
1:1 elaboración del Carjlogo de Ex
plotacione.., Prioritarias, en el que se 
h~n inscrito ha~ta el momenro3.595 
explo[¡ici()ne~, E...~te catálngo es un 
instnllnenro de apoyo a la ordena~ 
ción y conOCImientO del :.<.:::ctor en la 
ComllniJaJ Autónoma. al tiempo 

que faClhra, entre otros aspect()!), be
neficios de tipo fl!oC<'I1 en trnn.smisio~ 
nes patrimoniales. 

Re:-.-pecro a las inversiones en ex
ploraciones, a lo largo de esta legisla
tura se han dad,) prioridad a dos lineas 
principales: Instalación de j6venes 
agticultores y planes Je mejora. En 
cuant'l a lo:. ¡ó\·enes, se han irum. la
do un total de 582 j6ven~, con unas 
inversiones de 3.098 millones Je pe
ser.a.~, y aporo finanetero por parte 
del GobLemo de Arag<"Ín de 1.810 
millones. En relación a los planes de 
mejora, ~e han acometido un total de 
1.259 proyectos. con in"cn.ioncs por 
miar d~ 5.627 millones y con ayuJas 
que han ascendido a 2.069 mIllones. 
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A"'TO'IO MAJGiJ..u CoB 
A'Ga BERCERO BERCERO· Campo de ennyos. RIego por loondacióo en la finca ~ del SIA en Monta· 

nana (Zaragoza). 

El Del)uTtwnenfo tÚ" ,-\l.:TicullUYa ~ . .M:edio Ambiente dr la Diputacilín General de Aragoll. junto con el 

Centro ;\feuuwwgit'O Territorial de AragtÍn, La Rioja y Kut'arru, han des(lrrollado una Hoja lnfonna~ 
cit'a de Riegos en Aragón , que S~ publica los domintos en la pTensa rcgionul, con el fin de infarmar a los 
Teguntes ,wbre la., llece:>U1u1es de riego senu.male..s de lo,~ principaJe,~ cultit'os en las distintas comarcas 

a,t;rurius cun .~up{'rfir:ies iml)OTfante$ de r~udío. E$hlS necesidades se htnl cuu-ulado para unas cmldi~ 
dones m('dia.~ de culrit·o, suelo, práctica.. ... a,t;ronOmicas "j' manejo del agua )-', por tamo. pueden precisar 
d~· rt·uiu.~tc.~ pum $1.1 uplicaciúlI u !as cundiciones purticulares del u.~uario .. El (,OflOt."imiento de la.~ nece

sicU.ule,~ de riegu dt· los cultil'O$ a tiempo real es una necesidud pum el mo eficiente del a,t:lUl de riego en 

los regadios umgonescs. 

a m¡¡yoría Je lilii regaJío~ aragonews se en
cuentran en :ona~ iÍrida, .. r ~emi¡jrida~ donde la 
precipItación es rotal mente iruuficir-nte para 
la proJucciún óptima Je los cultivos por lo que 
el riego es fundamental para la sostenibilidaJ 
de ñlJS tierras. 

EllbO L11ciente del agua exige cl conocimiento de las ne~ 
cesidades de riego de los cultivo!> de fornl3. que el riego $lImi, 
nisrre el agua adicional a la lluvia que el cultivo necesita rara 
su producción óptima. 

En los sistemas de riego él presión el ajuste de las cantida
des de riego alas necesiJ::tdes hidricas Je I(!S culth'os es senci
lla ya que suele eXlSftr flexiblliJad en el suministro de agua V 
adt..'mlÍ.i la dnsis dt! riego"e put:J~ nlOdificar simplemente cam~ 
biando la duración del riego. Sin embargo, en los sistema;, de 
riego por su!,<->rfície, i!iit~ aju:.re del riego a las necesidades es 
más complicado ya que en mochas ocasiones 10:. riegos!>C efec
túan a tum~ y con unas dosis fijas y airas que son muy difíci
les de cambiar. Ahora bien, el conocimiento de las necesida
des semanales de riego es también una buena orienrnción para 
el buen manejO del riego por superficie, 

El rero acrual de la mgeniería del r~ es conseguir un re
gadío rcntablf.! y petrn<lOt:ntc, inrxoduciendl) kc, mejora:> tecno-

1{I<Jicas necesarias pal"d obtentr un \ISO t:f¡ciente de los recu~ 
hídncos disponibles y dismmuyendo al mínimo posible los 
cf(:C~ negativos que se puedan originar sobre el medio amo 
bient~, 

Comarcas y estaciones meteorológicas incluidas 
en la Hoja lnfu,matit.'a de Riegos 

Se eligieron aquellas comarcas cuya superficie de remío 
"'J'<'" el 3 % de 1, ~c>e con! del _dio de Ant<fu. La 
Tabla 1 lista l~ COffi."lTC3S y estaciones metCOfológicas ;.elec
donada:> para.su inclusiÓn en la. Hoja Infarmati.va de Riegos. 

En cada una dI:! la.;; estaCiones meteorológicas listadas en cl 
cuadro I !>C rt."'gi.:;.trnn Jaros diarios de tempt..--rarura del aire 
(mixima y minima) y Je precipitaCión .. A..simismo, el funcio
namiemo de estaS e<:rnciones es el adecuado para garanti:.ar 
que se puede disponer caJa semana de los datos mencionados. 
Esros Jaros, jumo con la información climática general de ca' 
da comarca r la información sobre los cid05 de los cultivos 
más importantes, son la base para efectuar 10$ cálculos nece
sariC)!; sobre necesidades de riego para la Hoja infonnati\'3 de 
Riegos. 

Cultivos incluido:. en la Hoja ln{ornwtit.'€l 
Pard su indu~iOn en la Hoja Infarmatiw. de Riegos, se han 

seleccionado kl:l culti\·o:. siguientes: 1) alfalfa; 1) maí:; 3) [ri~ 

, 

go¡ 4) tomaré; y j) plantaCión adulta de mdocoroncro sobre el 
sudo dtsnudo. 

Cálculo de necesidades de riego de los culti\"os 

Las necesiJaut'!. de rit>gO varían a lo largo del tiempo r de· 
~nJt!n nmdamenralmente de (os si~iemes. factores: 1) dj· 
ma; 1) características propia.> JeI cultivo; 3) condiciones lk 
sudo: 4) pr.icticas cu[rural~ y 5) sistema de rieg0 utili:aJo. 

El cfccro del clima sobre las necesiJaJo$ de a!:!ua de n~o 
de los culnvo:. viene dado f'OT la c\'apouanspirJCiJo Je rde
renda (ETo)' La ETo se define como 1<1 (aS<! Je evaporación )' 
[ran.~ptrnCi6n de una pradel"'J de fe.tuca. en crecimiento acti
vo sobre una parcela grande, \'crde, de altura homo<.,Jénca d(! 
cnrre S a 12 cm de altUT<1 r ~len provi:.ta de agua. la ET., se 
calcula en función de Ji\'CT,:;as variabb meteorológica:.. Exb
teO Ji"cr!)()S métodos de cálculo de ET" que utili:an diferentes 
upos de variables ffit:!teOrol.5gicas en el cálculo. 

El dt:etu J.:- las características rroria~ del cultivo en 
consideración \'¡ene daJo por el denominado coeficiente de 
cultivo (~), que varía a lo Iar¡!o del ciclo Je culrhl) en fun
ción de su desarrollo fenológico. Para un culti\"o concreto, 
la e\"3porran5piraciún del cultivo (ITcJ 5t' calcula multipli
cando la IT" por su corresponJiente K~. la \."\otranspira
ci6n del culti\'o (ET,) con~(itu\ .... las necesidade:; hídric..'Ls 
brutas del culti\'o (no confundir con las n\!ccsidaJcs de ne
j!o) para su desarrollo Óptimo r representa la cantiJad Je 
agua que Jebe existir en La :ona de raice::' del cu ltivo para ~a
tisfacer su JemanJa cyaporativa. 

Parte Je las ncce~¡dades hídricas bruta~ JeI cultivo:<;on 
satisfechas por los apones de la preclflltación, No (Oda la 
precipimción caída en una :ona determinaJa contril-uyc a 
~tisfacer esas necesldaJes ya que ~t: rroJucen pérdid~ por 
escorrentía. percolación profunda, evaporaci.>n Jin .. 'Ct:1 Jel 
!iudo, cte. Por ello, es neco:::;ario c¡¡\cular la denommada ltu, 
\'ia útil (LLu), que representa la fracción de la precipitación 
que contribuye a satisfacer la ET~ de un cultiv\). La d¡(eren, 
cia eorre J¡¡ ET~ r la LLu t'S la necesidad híJriClI neta Jd 
cultivo (NHn), r constituye la cantidad Je agua que..e ha de 
suministrar" la :ona Je raíces meJlante el riego. 

Finalmente, las necesidades de riego Jd OJltiH) (i'\R) re
presentan la canriJaJ Je <lb'Ua. que d si.;;tema de riej!O ha de 
pmrordonar a pie de parcela para que la camiJ<ld Je agua al-

Regadíos 

CUADRO 1. CO~tARC:\S y ESTACIO:\1:S \tFfEOROlÓGICAS 
SElECCIO\"ADAS PARo\. El DESARROUO DE. LA HOJA 

[\"FORMAm·A DE RIEGOS D: AR.o\GO:\ 

CX)",,"",¡;;;;;;¡~_-,"_ESTACIO;'; ME.ll:OROlOGIt.:A 

B..,. A_-Co;po 
Cin.:1J Villa. 
c..rna Jd J''''' 
Hoya Jt' HlR:SCa 
litera·BaJo Cmea 
l>.1,"'JfIe:Z!"O:I-Buj:moo: 
Monegro;;-Sanñena 
&m,1ncmíl 

Alcañi: "Comarcal,. 
Ejea de- leoS CabaUen"oo ~Comarral,. 
('...alam..xlr.! .San R,:..¡ue~ 
Huesc:l ·:\fonlk,nre" 
T,)m.1nre ck Lirern «L, ~rdU>.1· 
Buj:J.l"ll.kJ: 
Sarifh..--na ~a...nMC<lI. 
Barba~trv ·Callliln:~ 1» 

m;lcenaJa en la :ona de rafees sea igual a l~ NHn Jel cul¡ivn. 
En la Hb'llGl I .se presenta un esquema -irnrlificaJo de b. 

infurmación r pasos necesarios para calcular lru; nece:.-iJaJ<.'S 
de riego Je un culri\"O. 

Determinación de la e\'apotranspiracióo de referencia 
Paro el cálculo Je la cvaporransrlrnci.>n Je referencia 

(ET,,), se unli:a el méwJ,) de Hargrea\'es, que es un rncEtooo 
senciUo~' que sólu pn:ctsa de ~Ll((~ medido:. diariQ!; de tempe
ratura del aire. la ETQ.se calcula para cada uno de b siete Jí· 
as del período semanal cort'"iJeroJ.."J, Po:-teri~)nneme, los \<llo
res di.."lrin: se 5UIDaI\ para obtener la ET., '\Cmanal. Con el 
método de H31;i!¡ea\"es, la ETc diaria:'ot: caleu\¡¡ mediante la si
guLl..'1lt~ e:\-presión: 

ETo = 0,013 It, ,'TD (T · 17.8) 
donde: 
ET '" .: Evap.)ffiIospiración de referencia diaria. mm/dia 
Ra .: Radiación e.xtraterreme, mm/Jí,¡ 
TO = Diferencia entre las temperJtul<Is rmíxim:¡ y mím

ma Jiarias, "C 
T ,. Temperatura media diaria. QC 

Ul:> valore; de la temperatura :se obtienen de la~ ~[acillnl:.'i 
meteorológica:; CIlnsiJcrada.¡ y la radiación e..'<tratelTi:!Stre ~ ob· 
tiene a partir Je la laorud de la cstaci6n mete...mÓ!Zica y Jd día 
del año. 

FlGl"RA 1. E5Ql'E\l-\ DEL PROCEDl~llE\TO PAR-\. CALCL"Lo\.R L-\S \"ECESIDADES DE RIEGO DE LOS CnnY05 

ct'Ln\'o~ ___ _ 

'~'FOR/.t'CIÓ~ SOBRE CICWS COEFICIENTIS DE 
y DESARROLLO DE CUlTI\'OS CLl.TIVO DE FAO 

t , 
CLWAS DE COEFIClF.<TES 

DECLl.TI\'O 

t 
EVAPOTRANSPtRACIÓN DE a..1.TIYOS 

t 
NECESIDADES HÍDRICAS NETAS 

• NECESIDADES DE RIEGO 

RIfa") 

EFlC!E.'iCL' 
DE RIEGO 

1) 



Regadíos 

Cálculo de los coeficientes de cultivo 
El coeficiente de cu!riyo (1(,) es un parámetro que depen

de de las características de cada cultivo y yaría a 10 largo de su 
ciclo. En el ca,.<;Q de los cultivos anuales (maí:. trigo y tomate 
en la H()ja Informativa de Rie.:,11QS), el cálculo del coeficiente de 
un cultivo determinado se rea Li:a dividiendo la duración de su 
cicb en cuarro fases. 

En el caso de la alfalfa, el valor de Su Kc ~ máximo en el 
momento anterior al cone r mínimo en el momentO posterior. 
PO'Ir¡¡ facilitar el proceso ¡¡e con~idera un \"alor medio del K P3-
rd todo el año ~n función de l .. s condiciones climárita$ gene
rab de la comarca. 

En el caso de los cul tivos tenmes, se urili:a cada mes un 
coeficiente de cultivo, determinado en función de las condi
ciones climát icas generales de la cClmarca ccmsiderada. 

;;;;;======;..., 

1~ 

, , 'L'''ULLE' 
Estación agrometeorológica. InstTt.rmefltación manual '1 elecm,Y1ica 
Instalada en Monegros. 

Determinación de la evapotranspiración del cultivo 

La evapotranspiración del culrivo (ETt ) o;e derermina me
diante la exr resión siguiente: 

ETc "" ET{) x ~ 
Para cada comarca ~. cultivo sck:coionaclo:., :.t calcula la 

ET e diaria. El valor semanal de la ET <: .se obtiene ~'UJIlando los 
correspondientes valores de cada uno de h siete dÚlS de la se
mana considerada. 

Para aquellos culti \'05 ~ comarca:, agratife; no incluidos en 
la Hoja lnforma[¡"'d de Riegos, el regante puede obtener in
formación sobre coeficientes de oultivo y \'a lores de ETc para 
un año medio en la publicaci(m titulad::! Euaporranspiraci6n ~ 
necesidarJes de riego de los priru:ipales cultit!OS en las comarcas de 
Aragón, que publicará próximamcntt.' la Institución Fernando 
el Católico. 

Determinación de la lluda útil 
la lluvia útil es la proporción de la lluvia total caída en 

una determinada ¡:ona que se almacena en la !Ona de las raí
ces de un culti\'O y q\le éste utiliza en el proceso de la l!va
pommspiraciÓTI. w lluvia útil depende de la intensidad y 
ma¡;,rni rud de b iluvi :~ , de la capacidad de retención de agua 
dd sudo, Jd cl)ntenido Je humedad antes de la lluvia, de la 
pendiente del terreno, .... tc. Por ejemplo, en una tormenta de 
verano, la llu\'ia útil puede ser muy b3ja ya que se producirá 

mucha e$Corremía superficial debido a la alm intensidad de 
la precipitación. Asimismo, la lluvia es muy variable de unas 
:.onas a otras incluso a escasa distancia. 

Por todo estos factores, el regante deberá descontar la llu
via útil de su propia explotación o la de una estación metro
rolÓi,rica cercana. Como una aproximación aceptable. se pue
de estimar la lluvia útil como un 75 % de la lluvia total 
registrada. En la Hoja Informañm de Riegos se ha incluido la 
!lu\'ia útil de las estaciones meteorológicas utili:adas. 

Determinación de las necesidades hídricas netas 

Las necesidades hídricas netas de! cultivo (NHn) se calcu
lan como la diferencia entre ETc y lluvia útil 

NH" " Er, -Llv 
Los \'11lores de esta ecuación se expresan en mm/semana. 

Ct.:ADRO:!. EjU\PLO DE L\ HOJA l:\roR.\iATI\'A DE RIEGOS 

AW III9't SEM ........ A 0El 16 Al.:U PE \00'0 

(litn,oJm: " ~ 

Coo.= Uu,i;t :-.c.:~'" ri<1;I> 01.; ¡",. (\Lln-

"" ""'" "" .., T_ ""-·1 
AlmunLl-DlaclplJ 7) 30.9 1 S. i 3S,2 19,1 lSP 
!hjo Arag6n~ 18.6 37,4 21.9 45,9 n,) 33,9 
0>-"" ) iIoo< 27.8 3l.0 W - .J 4D.4 ,,-

- .J -

Cinco Villa:s 16.6 -, S ,_o 19.1 41],3 20,1 -
H0V3 Hue;c:a 11,6 " -,-, ( 20.0 4D.4 ;0,0 -
Urm -Bajü Cinc:! 4.1 }S,7 23,0 43.S ~.O 35,0 
Moncgtl)!,-Bup"Ua: 6.2 36.0 '1 -.. J 443 W .. J -
Mom:grl1S-Sariñena 3,8 35,6 21 ,2 43.7 21 ,1 -
Son'Ionraflo , - 9 _J. 33,3 20.4 41 ,2 20,0 -
Za"",~ 16.1 36.8 ' 1 --, . - 3 ,J. ,,-- .J 33,3 

~c de!.1:; ~ oc 1'I<"gO. la n.""a "ulde<ucoollfCl. 
L.1> rn=;.d.:>dc< de nc¡,'O ,.;,() ;~ <.Ckuuti""" ole,,! "L.., F- III'IJ di<;imn;¡ <Id i5 ~, 
J l"nYrrr· J nmt~ IOm'.eu. 
I'.r .. 111:., !Oi'>mIlll.'lÓn <~ 0.11\ k ~fICI¡t, C'ml/'Cll.::l ,j., Ext<:n'»<Ín A¡¡rana (t ton d 
So:t.lC .. , J... ln,"C{l~l", A¡:n.'¡"n...,l:lm [T.Ia"" ... 9i6 :¡¡ 64 In 

Determinación de las necesidades de riego 

La eficiencia de arlicación del riego (SI) se define como el 
cociente ~ttc el volumen Je agua que qut"da almacmaJo en la 
:ana radicular dd culrivo y el \'olumcn aplicado a la parcela de 
riego. 

Las necesidades de riego se calculan con la cxprC'Si0n si
guiente: 

NR " NH, I (E,/100) 

donde E:I es la eficiencia del sistema de riega (en tanto por 
ciento) y NHn y NR se e..xpresan en rnm/semana. 

En la Hoja Informarim de: Riegos. a efectos de simplifica
ción, las NR se cakulan su~miendo que la Ea es de un i5 %, 
\·"Ior que corresponde a un sistema de riego con un manejo re
lativ<lmeme aceptable, 

El cuaJro 2 presenta un ejemplo de la Hoja lnfcrrmativa de 
Ri¿gos rar..! una $Cm;!n3 dd mes de mayo de 199i . • 

SbM:1O N' J!'ltlGl.tlOf'; AGRQI.Ul.If.'ITW ~ Z.W,GCCA 
tsr 00 .w.A 00 ,.co¡¡c, ~A 

atll!Kl D< ":()I(.I.S ~ !lGA.JM',.\00P 
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La ¡ana de uctuadOn del Centro 
para el desarrollo dd Maestrazgo 
de Terne! (CDl· .. fT) es lUlO de los 
encuwes de Arag(m que ma}'Of de~ 
clive demognifico y econmnico su' 
frió en las últCl1llL<; decadas. Sin 
embargo, los resultados obtenidos 
con W upücaL"ión de la iniciativa 
comunituria LEADER. 'lime a de, 
mo~aT. tanto la eficacia dd pro· 
gTanta como la mluntad de las gen· 
tes de w. comarca de progresar 
mediante el desurroUo de los rccur· 
.~os propios. 

El CDMT nace el año 1991 con la 
fin.alillud de ge.<¡tWnar el programa 
LEADER l. En este prime-r pro
gruma ,w: efectuaran unas inversio
nes de 1.455 millones de pesetas, 
con especial hincapié en las aedo-
nes productivas, incurpvrando 72 
proyectos privados en 9 municipios. 

El programa camó con un 40 % de 
[onJos pUblicos, de los que 290 
millone.~ fueroll aportado., por el 
DejJanamento de Agricultura y' 
-Medio Ambiente 

La aco~da del programa por parte 
de la población hizo posible su co· 
rrecta aplicación y animó al 
CDMT a solicitar el LEADER H. 
El equipo gestor del CentTo consi
guió elaborar un programa que al· 
ca~u Ulla.~ irweY.~i.one.~ totales de 
unos 2.000 millones, fundamen· 
tanda en una serie de int.'Crswnes 
que lo.~ res(x}7lsables del Gobiemo 
de Aragón l'Uloraron fut.'Orable
mente, rolcándose de forrrw. dara 
al aprobarlo y dotarw de fondos .~u
ficientcs, fimuírulose el cont'C"Tlio 

que establece ws a:\1Ida.~ europea.~, 
nacionales ~. regionales en julio de 
1995. La cuantía cmL~ignada por 
el Departamento de A","Tictdrura es 
de 192 millones, quedando abierta 
la pusibitidad de illf.·orpon.lr lilleCL~ 
gestiOl1Lldu.~ por el Departamento 
de Agr¡cultura )' ?\ifedio AmbiC'nte. 

Industria agroalimentaria. Iruoauvas de carácter artesano. como la fabrica06n de quesos y 
la producción ~ jamones tienen cabida en el programa LRader 

A decisión del CDMT de solicitar SU inclusión en d Lcader II es.tu\·o 
precedi.da de un análisis paradcfin.ir los objetivos pri()riwri<r.;. 

Entre los puntOS esrudiadC* destacan: 
l.'" La ampliación de la zona de actuación a 43 municipios, desde los 

límites del Bajo Arag6n al Maestrazgo más dIstante. con una población 
de 14.588 habitantes. 

_.!l la. implicación de lo~ agenteS sociales del área de actuación en la tn ... 
m<l de decisiones del Centro. 

Pam ello se ampl-ió la Junta Oireai .... a: ha:.n. entonces complC>"t3. por institu· 
ciones y organi:aciones sectotiales: de 8 a 15 miembros. La ampliación fue prece· 
dida de un intenso trabajo en la vertebr-dci6n sodoecon6mica de la :ona alrededor 
de dos asociaciDnes.: La de Empresarios Agroalimentarios y la de Empresarios Tu· 
rísric.os de! Maestr,ugo. Al mismo tiempo se incorporan las Mancomunidades de 
Municipios y la Asamblea de Grupos de Acción sobre el Parrimonio. 

3. ~ Dotar a todo tipo de acciones. tanto productivas como socioculturdles, 
etc., Jt: una imagen que transmita una idea. o visión global de calidad o bien 
hacer. 

La aplicación del pl"O'Jrnmll. sigue haciendo énfasis en las invl!rslones pro· 
ductivas como principal mororde desarrollo, siendo los sectores agroa!iffi(:n.ta· 
ríos los que dc;$tacan, canto en los rrnnsfonnados cárnicos derh'adO$ del cerdo, 
cumdo de jamoni;.""S, emburidos y conservas, como en pastelería artesana y re· 
postería. También el secto r turístico e5tá demosrtaLldo un gran dinamismo, au ... 
men tando la oferra alrededor de la brasO"onomÍa, el medio n<"Imral, cultura, de ... 
portes, etc. L, industria de la mader.l, muehles. carpintería y el sector artesanaJ 
como la cí:mmica, el cuero y on os, complementan el abanico de iniciativas. 

Como acc,ión innovadora el COMT está abordando el proyecto de crear 
la Red lnrrdnet del Maestrazgo, con veinte puntos conect:ad(l~ a Internet a 
efectOs de inici:'lf un pruct':SOde integraci6n de la comarca en las modernas \"í
as de la comunicación y la información. 

Todo dlo sin descuidar otros capítulo~ con perspectivas de futuro en el 
mundo rural como son el patrimonio cultura l y el medio ambiente. En este 
ámbito el Centro trdb-"dj:;¡ en el desarrollo del Parque cultura! del Ma&,uazgo 
y de! ('..entro de Gestión Ambiental, prorectOS apoy-ados y alentados desde 
la DGA, con vistas a construtr unC)$ pilarl:S comple.mentarios a la hora de 
presentar una oferra turística atracriva y diferenciada. 
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CENTRO PARA 
EL DESARROLLO 

DEL MAESTRAZGO, 
Municipio. ... incluidos 

en el Programa LEADER 11 

Extensión 

Municipios 43 

Ihbirnnt~ 14.588 

GR.-\FlCO 1 • DESGWSE PlA. \1 FL'l.A.'lClERO POR Rl"E.\'!"E DE 
Fl.NA..lIl"CL-1.CIÓ~. IN' 'ERSIÓN wm . .; 12J43.s6-i Ea&t (=2.i."It'J mim de ¡ns.l 

I);puno.;i'''' 
(;.........,1 <k 

.""'" ,"" 

Para pcxJcr acometer estOS objetivos se gestiona desde 
el Centro la captación de fondos de distintos programas 
europeos. En cste proceso se define un plan de actuación 
sobre el medio ambiente con la aprobación de la pnr 
puesta al programa europeo UFE y Ut;l3 serie de acciones 
en el marco del prograrm FUTURES que se viocuhlO a 
las iniciativas locales sobre el patrimonio. 

Apoyados por el Gobiemo de Aragón y la Comisión 
Euro¡x."'a :;c pone en marcha el Ct..'útl"O Aragcmés dI! ln~ 
formación Rural Europea, integrada en I¡.¡ red CARRE
FOUR con sede en la localidad de Molinos dond~ se 
confecciona el boletín informativo INfOAGER. 

En la misma lÚ1ea de captación de fondos cQmplemen
ratio:; a los propios del LE..A.DER ll, desde el CDMT se ha 
elaborado un program.a de acción e,---pec:ia~ presentado al 
Mini.:.""tcrio de Administraciones Públicas, a través de la 

Programa Leader 11 

Para contactar con CDMT 

P!a:':1 Mayor. 1 
44556 Moü"", (Terud) 

TelE, 978849431 
Fa.'{: 978 849303 

GRÁFlCO! · DE....~LOSE DE LA L~\"'ERS¡Ó~ PREV1ST.-\ POR YEDIDAS. 
C\ 1l.RSIÓK TOTAL: lZ.343.864 t:Lt:'i (:2.000 millooes .k pCtS.1 

e".-..,.,,,,:loI;iÓr\ 
V aocjocNl Jd -""'r Jcl <:tU,,,,,,, ] rx. 

p-
~;~Y~'~¡N 

-
f, >tm.-.;:i(,n l'f"It:$io_l 

~ 3\·t><bo. ~ 1" 
ronnarx"", ", 

Diputación Provincial de Terud, así como Ut:l.<"1 propuesta 
al Plan de Actuoción en Cuencas Mineras, por un impor~ 
te global, entre: ambas líneas, de unos S.OJO mi.llones de 
¡x:serns, los cuales irían destinados a equipamiento e intrd
esrructuras comarcales y municipales. 

En definitiva y desde nuestro puntO de viSta el pro
grama LEA DER esrá demostrando que es una herra· 
miema efectiva en el necesario proceso de desarrollo r 
oral, ya que mediante la implicación de la propi-a pobla~ 
ción se contribuye al despe rtar de nuevas inquietudes 
que finalmente se traducen en inversiones gener.:l.doras 
de riqueza, contribuyendo no sólo a la mejora de los ni~ 
veles de renta sino también a una calidad de vida que 
debe ser compatible con un desarrollo sostenible . • 

1 ~ 
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José Ángel Sánchez Navarro, presidente del Consejo 
para la Protección de la Naturaleza de Aragón 

ÜSCAR TÜJ\!Ás 

- ¿Qué es el Consejo para 
la Protección de la Natu ra~ 

le::a y cómo debe evolucio
nar? 

un papel especialmente pro~ 
ductivo, aprovechando eS .. l 
vitola de imparcialidad y el 
hecho de que en su seno es~ 
ten representados todos los 
sectOres de la sociedad. El 
Consejo puede comribui.r a 
apaciguar, a buscar puntos 
de encuencro. De hecho, te-

. . 
nemos una gran experiencia 

Se trata de un órgano ase~ 
sor en asuntos de medio am~ 
bienre y se encarga, funda~ 

mentalmente. de atender las 
consultas de la Diputación 
General de Aragón. Pero he~ 
mos de acercar el Consejo a la 
realidad soc.ial toc!;n·ía más de 
lo que ya lo estaba Queremos 
conseguir un órgano abierr.o, 
que tome en consideración 
cualquier planteamiento que 
se le haga llegar. Y no olvide~ 
mos que el Consejo es plural, 
que está formado rx,Jr repre
sentantes de todos los ámbitos 
de la sociedad (administra
ción, universidad. sindicatos. 
empresarios, organizaciones 
de municipios, colectivos eco
logistaS ... ) que pueden trans~ 

mitir la preocupación ¡x>r pro~ 

I Jose Angel Sánchez Navarro, nuevo presidente del Consejo 
para la Prote{(ión de la Naturaleza de Aragón es profesor 
titular de Hidrogeología de la Facultad de Gencias de la 
Universidad de Zaragoza. Es tambien coordinador de Geo
logía de COU y de la nueva asignatura Ciencias de la Tierra 

porque ésa es nuestra forma 
de ::tctuar en el orden inter
no: Tolerancia y diálogo. La 
unanimidad en los diC[áme~ 
nes es muy comun y rara ve: 
se presenran VOtos parttCU~ 

lares. 
- ¿Cuál es la si tuación ac
tual de Aragón desde el 
punto de vista de conserva
ción del medio natural? 

y Medio Ambiente, contemplada en la LOGSE. Su trayecto--
ria profesional y personal le ha mantenido en estrecho (on· 
tacto (on asuntos medioambientales, desde un punto de 
vista científico: Proyectos de investigación, informes técni· 
cos sobre problemas tan acuciantes como el vertedero de 
lindano de Sabiñánigo y estudios de impacto ambien~ 

Es un territorio priyile~ 

giado. La baja densidad de 
población que nos perjudica 
en tantos aspectOS resulta en 
éste beneficioso porque su~ 

blemas concretos. El último, por ejemplo, ha sido la re
percusión del Plan Estratégico de la Nieve, sobre el que ya 
hemos recabado la información disponible para estudiarla. 
- ¿El gran patrimonio del Consejo es ese prestigio de 
imparcialidad que ha sabido alcanzar? 

Sí y hemos de mantener esa reputación. Para con.se~ 
guido hemos de mantener una cierta distancia a la ho~ 
ra de va lorar los problemas que se nos plantean. Es po~ 
sible que, para colectivos O zonas concretas, supongan 
una ext.orsiÓn muy seria, pero el Consejo ha de evitar 
centrarse en localismos., ha de conservar una pcr5pCCti~ 
va más general en sus valoraciones para no correr el 
riesgo de alejarse del cometido que tiene encomenda~ 
do. Nuestra opinión no tiene cadcter vinculante pero 
tiene un gran peso. Buena muestra de ello es que, a par~ 
tir de los dictámenes, se han elaborado leyes muy res~ 

petuosas con lo que exponía el Consejo. 
- ¿Y no resulta muy difícil resistirse a la tentación 
de dejarse arrastrar cuando se aviva la polémica? 

Cuando se entra en una dinámica de enfrenta~ 
miento y cerrazón es cuando el Consejo puede jugar 

pone una menor afección al entorno. Lo malo es que la 
mayor parte de los aragoneses no sabemos valorar lo 
que tenemos y su potencial económico. El Pirineo no es 
la única riqueza de nuestra tierrn y hemos de aprender 
a rentabili:arlo. Yo creo que Europa descubrirá la rique~ 
za de nuestra tierra y se ofrl!Cerá como un lugar ideal pa~ 
ra que vivan jubilados alemanes o franceses como, por 
ejemplo, se hace con Canarias. Sólo hace falta cumplir 
un requisito: Que se garantice una atención médica sa~ 
tisfactoria y rápida. Una inversión en Sanidad con este 
fin se recuperarla con creces. 
- ¿Cuál es la filosofía del Consejo en cuanto~a pro
tección de espacios naturales? 

La sociedad demanda cada vez más este tipo de es~ 
pados. NUestTO argumento básico es que., a la hora de 
decidir una determinada figura de protección a un te~ 
rritorio, es imprescindible que la gente que lo habita es
té de acuerdo, que estén convencidos de que es una me~ 
dida que le conviene. El principal es el aspecro 
económico; han de habilitarse compensaciones para 
que, al fmal, queden contentos y favorecidos. Los pro~ 

flKl!M' La entrevista 

) 
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blemas surgen cuando detenninadas costumbres que~ 
dan limir<Jdas, pero también es cierto que, en demasia
das ocasiones, esas limitaciones se magnifican. 
- Un caso concreto, el de Monegros. ¿Existe una so~ 
lución que satisfaga a todos? 

balse supone un cambio radical del entorno. Se ha de 
estar primero totalmente seguro de que hay un uso ya 
conocido para ese caudal Que justifique la obra y el im~ 
pacto al enromo que causa. 

- ¿Aragón abusa de sus aguas 
Es uno de los que ha de esru

diar el Consejo. Pienso que sí la 
hay porque la evolución de la 
sociedad concede un valor cre
ciente a los espacios con gran 
valor natural, incluso hablando 
en tI!rminos de mercado, que 

«E l Constdo de Protección 
de la Naturaleza puede 
mediar en las polémicas 

medioambientales» 

subterráneas? 
Los acuíferos no presentan una 
situación problemática. Las 
hectáreas regadas estrictamente 
por este medio :son escasísim<lS. 
Lo que sí va creciendo es el uso 

puede llegar a superar a los productos que de dla salen. 
Llegará un momento (ya está llegando) en el que, 

por ejemplo. comercia1i:ar la carne de ganado criado en 
un Parque Nacional concede un valor añadido a la ga
naderfa de la zona realmente impresionante. El proble
ma de la agricultura y la ganadería ya no es de cantidad 
sino de calidad. Si se utiliza la imaginación para apro
vechar ese valor de mercado, podemos encontramos 
con que se dé la vuelta a la torrilla y se demanden to
davía más. 
- El agua es V seguirá sien
do un a rgumento siempre 
presente ... 

En e l tema del agua estamos 
inmersos en Wl cambio funda
mental, con una nueva Ley en 
la que se introduce el mercado. 
El cambio más radical que se 
nos viene encima es el de la 
gest ión del agua, que pasa por 
la eficiencia del uso. Esto quie~ 
re decir que las apetencias de 
agua de los aragoneses (v que 
también tienen los demás) no 
tienen Wllímire definido. Y eso 
es lo que, en cierto modo, va a 
establecer e l mercado. En luga~ 
res como California, que nos 
llevan años de delantera en 
cuanto a gestión del agua, lle~ 
van más de quince años sin re
alizar grandes obras hidrául.icas. 

de aguas subterráneas para com~ 
plememar los sistemas de riego con caudal escaso, pe~ 
ro el único caso en el que podría darse algún tipo de 
problema medioambiental es el de la Laguna de Galto~ 
canta y tampoco hay estudios que abarquen el número 
de años suficiente como para justificar una valoración. 
Es cierro que el agua que se toma con los sondeos no 
llega a la laguna, pero desconocemos si su incidencia es 
relevante O no. Hay que tener en cuenta que un año 
lluvioso o un verano de tonuentas pUCI..-te bastar para 

que se recupere un acuífero ex~ 
hausto y disponga de rcser.·as 
para 6 6 7 años. La Confedera ~ 
ci6n H idrográflca del Ebro está 
trabajando en GaUocanta de 
fonua muy seria, con medicio~ 
nes continuas durante los últi
mos 4 6 .5 años Y se está en el 
buen camino. 
- ¿Qué planes de futuro rie· 
ne para el Consejo? 

Aquí quizá deberá todavía ha- ;' =:======-;:-:::::;:;;:::::::-:::0:::::::;----
5.!inchez aboga por la seflSíbilizadón ambientaL 

Los planteamientos más in
mediatos son los dictámenes 
que nos solicita la DGA: La 
Ley de Pesca, el Plan de Orde
nación de Recursos del Valle 
del Ebro y, muy pronto, el tema 
de Monegros. También quere~ 
mas potenciar el aspecto divul~ 
gari\·o de nuestra labor, mante
niendo las líneas de edición 
existentes de trabajos científi
cos e iniciando el año que vie~ 
ne una campaña educativa diri
gida a los escol::lres. Una de las cerse alguna, pero estudiando 

embalse por embalse. Ya no podemos pensar que un 
Plan Hidrológico consiste en ver cuántos recursos hay 
d isPonibles y cuántas obr..~s hay que realizar para consu
mirlos. Ahora va más en la línea de buscar primero un 
uso al agua, que es lo que se está planteando con los rie
gos del B-Jjú Ebro, una actuación ejemplar. La gente 
si.empre se ha quejado de los trámitcs tan farragosos pa~ 
ca llevar a cabo un pantano ~' yo creo que aún son po~ 
cos porque, desde un punto de vista ambiental, un em~ 

labores más importantes es hacer \·cr a la gente que ese 
terreno desérrico que tiene alrededor es un foco de ri
queza o que merece la pena hermosear los cascos urba~ 
nos de los pueblos y nunca sacrificar un \·alor natural 
por quitar dos curvas y así ganar cinco minutos en un 
desplazamiento por carretera; al contrario, ¡xxlríamos 
crear una red de carreteras de baja velocidad que per~ 
mitiese disfrutar del propio camino. Hemos de ser los 
jardineros de nuestra tierra. 

i1 
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Organi~adu por la Confederación Regümal de Empresarios de Aragán 
(CREA) y la Confederación de la Pequem. y' la Mediana Empresa (CEPY· 
ME·Aragón), se celebro el pasado día 24 de junio la TI! Jomada-Debute so
bre .,EI complejo agroalimentario en Arugán ho)': El Teto de la competitit'Í
dad intemadonal,.. Esta jornada se enmarca dentro de un ambicioso estudio 
sobre ... El sector primario y aprot'echamirntos agroindustriales en Aragón ... 
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Claves de la 
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A sesiÓn.se de
sarrolló a tra

\·es de 16 me
sa:. de tn'Ibajo 
simuldneas 
con el objero 
de elaborar cs-

I 
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ndustria: 

y 
in ve5tigadores. ..1\5 imi,s, 

mo, !Se destacó la necesi
dad dt: que se transfor
men en A ragón una 
mayor proporción de las 
materias que S(' produ
cen, mediante el impul-
sa de pequeñas y media
nas empresas, y la 
captación de capitales 
para el desarrollo de 
otras mayores. 

trategias de acción que 
re.nrabili.ct::n los diJe
.rentes subsectores im
plicados. Para participar 
en esas mesas de trabajo 
se invitó a empresas y a 
ex;pertOS de reconocido 
prestigio en cada tina de 
las materiáS específicas, 
además de a representan
tes de 1a Administración. 
En conjunto, fueron más 
de 150persoITaS !as que 
participaron en la tarea 
de definir las actuacione:; 
concretas de desarrollo 
Je regadíos e implanta
ción ~f,.1foindusrrial que 
debe acometer Aragón 
para afrontar en las me-
. di . 1 AgroindU$tria. La producción artesanal de calidad, al alza. Jores con Clanes e reto 

La mesa centrada en 
Cultivos y P roduccio
nes estableció que debe 
producirse lo que el 
mercado demanda y 
mameniendo los costeS 
bajos; en este sentido, se 
planteó la necesidad de 
abordar una reforma en 
1<l fiscalidad <:l.graria. Se 
apnsró por las produc
ciones propias con cali
dad diferenciada y. en 
cambio. se auguró un 
negro futuro a los viejos 
regadíos, que difícil, 

de la competitividad, tal y como exige el cambiante mer
cado internacional. Las conclusiones ge.nerales de las me
sas servirán como documento base para abordar la políti
ca agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, que se 
valorarcÍn en un simpósium posterior. 

Agroindustria y explo taciones 

En el aspecto esrrictamenre Agroindustrial , el de
bate reveló la nect!SidaJ de que la Asociación de In
dustrias de Alimentación de Aragón n:fuerce la comu
nicación entre las empresas, la Admin!scradón y los 

mente resultarán refl.tables si no se les somete a una 
concentr.:lciÓn parcelaria y se moderni:a su tecnología 
de distribuci6n. Precisamente, la mesa dedicada a las 
Explotaciones insistió en este aspecto y adviní6 que la 
acruallegislaci6n no resulta todo lo dicaz que s( .. fÍa d~ 
desear. Como solución de fururo, propuso que se modi
fique el proceso de concentraci6n y se establezcan par
celas mínimas e indivisibles adecuadas <l cada. comarca, 
que racionalicen las exploraciones y contribuyan a un 
mejor aprovechamiento del agua. Igualmente, se vin
culó la supervivencia de la agricultura aragonesa a la 

• 

• 

• 

ejecución de! Pacto del Agua, complementado por pe
queños embalses laterales. También se destacó el papel 
fundamental que conrinuaní juganJo d arrendamIento 
en la configuraci6n de las explotaciones y se sugirió que 
Gobierno aragon¿s cree una Hnea espo::ial de apoyo 
destinada tI los arrendamientos establecidos por más de 
ocho años. amparJnJose en e l artículo 29 de la Ley de 
Modernización de Explotaciones. 

Qtril de la:> mesas concluyó que es necesario que la 
Administración incremente las tlyuda~ a las comunida
des de regantes para mejo rar la eficiencia de los Rega~ 
dios de la Margen Derecha. Para complementar esta 
medida cubrir el déficit de agua, $(' podría recurrir a la 
escorrenrfa subterránea y >¡,upcrficial, y elevar aguas del 
Ebro. 

C ultivos 

La mesa de los Cereales optÓ por la constitución de 
interrrof6;¡onales que agrupen a los distintos subs.ectQ
res de producción y trarufonnación Je los cereates-grd~ 
no. que permitirían la re<l!ización de contratoS a medio 
y 1ar~ pl~o. En el caso de los cereates-pieIl.."O, pidieron 
el apoyo de la Admi.nistración r de las entidades finan
CIeras. 

El futuro del Almendro parece halagüeño. Se le 
considera renrable en regadío, compatible con onos 
cultivos y no requiere de grandes superficies para ga
ranti:ar las rentas del agricultor, si se eligen adecuada
mente las variedades. Por eso se respaldó por la puesta 
en reg.:lJío de 15.000 hectáreas de almendro en las :;.0-

nas del Bajo Ebro (PEBEA), Bajo A.ragón-Ouadalope, 
li.tera Alta y Hoya de Huesca. Dada la debilidad de la 
in,luslTía frente a la producción, rambién se a rgumen
tÓ la necesidad de que el productOr se involucre en la 
cadena de indusuiali=adón y comercialización para 
conseguir pane del valor añadido. La mesa del Oli ,'o 
ofrec.i6 algunas conclusiones coincidentes, tales como 
el apo~·o general al olivo como alternativa de cultivo 
con riego de -apoyo, produciendo exclusivamente va
riedades empelrre y alberquina. Asimismo. se sugirió la 
promoción de aceites de oliva virgen de \'ariedades au
tóctonas. 

Las perspectivas del Arroz en Aragón, otrO de las 
puntOS anali::ados en la Jornada, se muestran muy fa\,O
rabies, gradas al potencial de agua disponihle (aunque 
pendiente de regulación) y la idoneidad de las tierras. 
En este -sentido, se Mllicitó que ¿Instituto Aragonés de 
Fomento acelere los procesos de rransformaci6n y co
mercializaci6n en marcha, y trate de unificar el sector. 

El análisis del Subsector Frutíoola se saldó con dos 
propuestaS: POtenciar la oferta en origen a rI'<n;és de las 
Organizaciones de Productores y firmar un convenio de 
colaboraci6n con la Adminit.traciÓn para lan-ar un 
plan de exper"imemación que potencie el des-'lIToUo y la 
transferencia tecnológica así como campañas de pro
moción dd consumo de frutas. En cuanto al Subs.ector 
H ortícola, se animó a la creación de una .. inrerprofe
sional autonómica.,. que organice todo el s~lbsector y 
c.·matice las ayuda<; para inversi6n de l~ Administra-

formación . Matef1o~1 didactico de !as reoente; jO(nadas-dcllate '.iObre el 
complejo agroaHmentano en Aragótl . 

ciÓll, pero potenciando al mismo tiempo 1.1. constitu
ción Je OPFl-is de suficiente eruid.i.d. 

Ganadería 
En general, las mesas encargad3S de analizar los di

feremes subsectores ganaderos coincidieron al valorar 
que tos recursos públicos son limü.ados y que [ampoa'Y 
se utilizan de forma idónea, coordinando los programas 
dI:! desarrollo (' investigación aplicada. Entre ranto, co
munidades vecinas como Cataluña o Navarra ofrecen 
ejemplos de todo lo qUe Aragón poclria conseguir. 

La del Porcino se mostró partidaria de racionalizar 
la orden~ción del sector, contemplando la distribución 
geográfica de la cabaña, la estructura empresarial de las 
explotaciones. la e.xistenda. de las inregr'dciones forá
neas, los problemas de contaminación. crc ... Se plameó 
la creación de un Instituto Porcino de Ar,;lgón que cu
bra las necesidades de formación, investigación y a.:;eso
ramiemo asf como de un Laboratorio de Sanidad Por
cina. El capital sería mixto, pero l<l ~"').tÍ6n quedada e n 
manos del propio sector. 

La dél Bovino de Carne señaló lo. .. retos que: deben 
asumir los empresarios ame el cambio en los háhiros de 
consumo; Potenciación de m<lrcas de calidad y de los 
canales de comercialización, tauro en el mercaJo como 
en las explotaciones, y promoción de campañas infor
mativas. En las :003$ de montaña, se debería compati
bili:!.'{r el desarrollo de vacas nodri:as con las act ivida
des ruristic.LS y de conservación de la naturaleza. 

En cuanm a la del Ovino, se resaltó la importancia 
de aumentar el tamaño de los rebanas y de mantener 
las campañas de saneamientO. para así dismllluir la :0, 

onosis, mej,orar la productividad y evitar pOSibles ¡¡~ 
mitaci.ones comerciales. Por fin , en la mesa de Avi, 
cultura se pre$(;ntó al pollo de piel blanca como 
posible solución a la problemática del mafz en Ara
gón. Pese a que la capacidad de sacrificio en Españ~ 
resutra más que sufIciente, se seña laron tos beneficios 
que se derivarían de aglutinar los mataderos que que, 
dan en Ar'dgún en uno solo, más competitivo y con 
garantías para la exportación . • 
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Tras cerca de once años de trabajo conjunto entre el De
partamento de Agricultura )' Medio Ambiente )' la A~ocia
ción de Horticultura de Amgón, Rioja )' ?\~at'arra para la 
producción de plantas de t'it'em de frutales, el balance re
fleja la plantación de un total de 193 mn.eda.des para el 
sector. para las 

riedades 
les 

Este laborioso proceso ha sido el fruto del com:enio finna
do en 1986 entre ambos organismos)" que se inició con la 
plantación de un total de 144 t'Uriedades frutales proce
dentes del Senicio de Im'e$tigación ~OTaria )' otras enti
dades püblicas )' pnl'adas, lo que ha permitido reali:::ar un 
exhaustit'o trabajo de identificación de nueras 1:ariedades, 
controles sanitarios t'irúticos. A.sími.~mo, es importante 
destacar que entTe los años 90-96 se han distribuido entre 
los :t.'juros adheridos al com'enio una media an.ual de 
280.000 yemas, a partir de 3.720 planta', madres_ 

T. SANZ y A B:\REA' '1 
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• 

FrutiCt.lltura. La experimentación en el sector por pa~ de tecnlCOS del Departamento se ha realizado en un total de 193 vanedades 

L Reglamento Técnico de Control y Cer
tificación de Planeas de Vivero de Frutales, 
en el que se marcaban las directrices para 
la producci6n y comerciali:adón de las 
planras de vivero de frutales se aprobó el 
16 de julio de 1981. Si bien era W 1 regla~ 
memo que regulaba la cen ificación en 

sentido también incluía la categoría autori
zada que se aSIgnaba al material producido fuera del 
sistema de certificación y que en aquellos momentOS 
correspondía a la mayor parte de las plantas produci
das en los Viveros_ 

Con esta perspectiva y conociendo, la tendencia 
de la mayoría de los productores a utili:ar. para su in
jertada, las yemas procedentes de plantaciones co~ 
merciales o del vivero del año anterior, la Diputación 
General de Aragón y la .A.soc. iación Profesional de 
Horticultura de Arag6n, Rioja y Navarra, se plante
aron la posibilidad de establecer unos campos de pies 
madres de categoría autori:ada para que el material 
que hasta ese momento se ven ía produciendo bajo 
esa categoría, mejorara su calidad al tener un origen 
conocido que garanri..,aba la amenricidad varietal y 
un mejor estado sanitario, 

• 

• 

Con esta perspectiva se finnó en 1986 un Conve~ 
nio de Colaoomción enu e ambas partes, que ha per~ 
mitido un empleo medio de unas 280,000 yemas 
anuales procedentes de las planras madres e.1:ab[ec ¡ ~ 
das al efecto. 

En 1990 Y ame la perspectiva de un nuevo Regla
mentO que se iba a publicar por imperarivo de una 
Direcriva Comunitaria y en el que la categoría auto
rb.da era sus[Ítuida por arra de más calidad, pero in
ferior a la Certificada y que se denominaba CAC 
(Conformitas Agraria Communiratis), se oriemS el 
Com-enio a las nuevas exigencias técnicas y admi
nistrativas y se establecieron campo$ de planr.:-u; ma
dres con material de esm categoría_ 

Variedades y métodos de control 

Con material procedente de las colecciones del 
Servicio de Investigación Agraria de Aragón ~' otr.il.S 
entidades públicas y privadas, se plantaron en 1986 
un [()tal de 144 variedades según el siguiente detalle: 

Albaricoquero 
Almendro 

Cerezo 
Ciruelo 
Melocotonero 
M, Nectarino 

Manzano 
Peral 

Membrillero 
Total variedades 

7 
I1 
22 
r -, 
28 
16 
21 
15 

1 
144 

Todas las plantas madres fueron comprobadas va
rietalmente por el Centro de SemilL.1.s y Planras de Vi
vero de la CXJA p-Ma lo cual se establecieron a un 
marco de 5x4 m. y se condujeron en vaso para que 
manifesraran sus caracterísücas varietales en condi
ciones óptimas . 

Asimismo, se real¡"aron los controles sanitarios de 
las \irosis que se transmiten fácilmente por polen y 
pulgones, principalmente, en variedades de hueso, y 
las más frecuemes y de fácil detección en variedades 
de pepita, realizándose además continuas observacio
nes \'lsua les para detectar panísitos graves como el 
fuego bacteriano, 

Como consecuencia Je estos trab-.ajos se han dls
tri~uido estOS años yemas con garantía varietal y sin 
enfennedades graves ue cuarentena, 

Comisión aseso ra 

A partir de 1990 se constituyó una Comisión 
Asesora de Variedades rara este Convenio, com
puesta por e¡pecialistas de la Diputación General de 
Aragón ~. de la Asociación Profesiona l Horticultura 
de Aragón, Rioja y Navarra, habiéndose mrroJucido 

en eSte periodo otras 49 variedades de interés para el 
Secwr. 

En cualquier caso, en esta nUeva fase las plantaS 
madres se han establecido en setOS productores de ye
mas de manera que las plantas se han conducido ar~ 
queando ramas para inducir el adelantamiento de la 
entrada en prodUCCión, pem1itiendo asi avan:ar en la 
comprobación de las \'ariedades, )'a que el fruto es un 
órgano muy importante en la idcntifkación del ma
[erial. Terminada la comprobaci6n de plantas, se po
dan fuenemenre para fuvorecer una abundante pro
ducción Je yemas y se elim inan las flo res para evitar 
contaminaciones por polen. 

Plantas madres 

Todas las plamas m.adres se injertan sobre parro
nes vigorosos y lo más compatibles posibles con todas 

CUADRO I 

&ptocie N" ."3rie<bcb ":_,,.ridodd ~ varitcbdes 
es!lId~ ~ntific¡¡~ en e.lu;:liu 

Albari~ero 6 4 ¡ 

Almendro 11 6 5 
Cere:o 15 I O 15 
Ciruelo 14 12 , -
Manzano 15 8 7 
Melocotonero 16 !O 6 
Nectarina - 3 ¡ , 
Peral 13 7 6 
TOTAL PLANTAS 95 50 45 

las variedades injenadas de cada especie, Se presta 
especial atenci6n a los rebrotes de los patrones, sobre 
todo si éstOS son de la misma especie que la 'Tarieda.d. 
Debido a las téc.nicas de cultivo que se aplican favo~ 
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Tecnología 

recedoras de la emisión de abundantes yemas, suele 
ser necesario podar en verde en algunas especies ra~ 
ra que las yemas no se anticipen r queden inutili:a
das para la injertada. 

En el cuadro 112 1 se detalla !asituación actual dd 
Convenio desde el punto de vista de la identificación 
varieta 1 de! material establecido en seto: 

Material vegetal producidQ 

Asimismo, respecto al material vegetal es lmpor~ 
tante destacar la producción de 3.nO r1amas ma~ 
dTes que se han distribuido a los Vi\'ctos adhe.ridos al 
Convenio las yemas que se expresan en el Gráfico 
n~ 1, en el período 1990~96 inclusives. 

Controles sanitarios 

Los controles saniwrios virócicos de !-as nuevas va~ 
riedades a introducir en el Com'enio, se están reali
rando en variedades de hueso, romaJ"l.do una Ul ues.tra 
de hojas del vivero de recepción y analizándose en 
laboratorio p:>r el método denominado ELISA, me
diante el cual se hacen presentes por coloración los 
virus existenres. 

Los virus que se csrudian son: el mosaico del man~ 
:ano (ApMV), manchas foliares clor6tica.s (ACLSV), 
Shark. (PPV), enanismo del ciruelo (PDV) y man
chas anulares necfÓticas (PNRSV). En caso de salir 
dudosos en laboratorio PDV y PNRSV. se injerra la 
mue:."tra en campo sobre una planta muy sensible de~ 
nominada ... Shirofugen», la cual manifiesta unos sín
tomas típicos de madera muerta y goma en la :ona del 
ínjertO, en caso de presencia del viTllS. 

Invernad e ro 

En casos excepcionales y dependiendo del ürígen 
del material, también se estudian las \'ariedades de 
hueso en invernadero además de en laboramrill, sc.)~ 
bre una variedad sensible de melocotonero (lNRA 
GF-305), que da dístintas manifestaciones !\Obre h{)

jas y tallos dependiendo de Jos virus que se puedan 
presentar. 

Los vinlS que afectan a las variedades de ~pita se 
~[U(lian en invernadero injertando sobre plantas de 
variedades sensibles a los virus estudiados: nerviacio~ 
nes amarillas (VYV), decaimiento del spy~227 
(SDV), etc., que manifiestan su presencia por amari~ 
Heamienro en hOjas, decaimiento general de las 
plantaS sensibles, falta de vigor) etc. 

Las plantas del vivero a las que no .se les ha de~ 
coctado enfcnnedad. virática o no, se rrasplantan al 
campo de planr.as madres en el im'iemo :.iguiente. 

Para comprobar que el buen estado sanitario se 
mantiene en las rlantas madres. se hacen muestreos 
anuales en laoomroTÍo para comprobar que se man
tiene la ausencia ue PP\1, PDV, PNRSV y ACLSV. 

Pera. Se han estudiado un LOtal de trece llaMedade;. 

En el cuadro [12 2 se expresan las pruebas anuales 
reali:adas (testados) en 1996 por los dist:imos mér(}o 
dos antes referidos: 

CUADRO 1 
, 

\'w.-.f,dc-< ....,.¡¡,¡..., ... ¡"semadm" 

"" Shirnfu¡:m ' .... H_ 

1.881 I 8Jl Ji 

Conclusión 

El C'..onvenio suscrito entre la Diputación General 
de Arag6n y la Asociación Profesional de Horticultura 
de Amgón, Ricja y Navarra debe continuar potencian
dose {X.lr la-, múltiples ventajas qlJC presenta, como son 
fa., Planta:, madres identificadas por la Diputación Ge
neral de Aragón y sanas de acuerdo con su categoría 
(C.AC). Asimi.smo, se efectúan observaciones conti
nuas de planeas madres y viveros par.:!. detectar la pre
sencia de plagas y enfermedade;. Son variedades intrO
ducidas con la aprobación de la Comisión Asesora y 
oon el apoyo del Departamemo de Agricultura y Medio 
Amhiente con medios humanos y materiales. Al mismo 
tiempo el proceso productivo es más bararo que si se re~ 
al iza por productores individuales, sobre todo si mane~ 
jan un amplio especrro vaderal, así como menos posibi~ 
lidades de error en i;:J entrega de yemas por b"taI 

perfectamente orocnada la solicirud. recogida, conser
vación y distribución del material. • 

, 

Comercialización 

Reconocimiento de las organizaciones de 
produdores de frutas y en España 

A normativa que regularií en lo sucesivo el recono
cimiento de la,., Organi=aciones de productores dt'" 
frutas r hortali:as, se establece, mediante la Orden 
Ministerial de 30 de abril de 1997 publicada en el 
BOE del día 7 de mayo. Hay que decir que la Or
Jen aJopta lo!> mismos criterios que se. indicaban ya 
en el ReglamentO (CE) 2200/96 donde se estable~ 

da la Ürgani:ación Común de Mercad()~ en el seCtor de las 
frutas y honalizas y en el Reglamenw (CE) 412/97 donde se 
establecían las modalidades respecto al reconocimiento de 
las Organi:aciones de Proouctores (OPFH). No obstante hay 
un hecho novedoso y es el que en España se exige un núme~ 
ro minimo de 3 años en la permane.ncia de un socio en la 
OPFR mientras que d reglamento comunitario sólo obliga
ba a un mínimo de 1 año. 

Frutas y hortalizas frescas 

Orden de 30 de abril de 1997 sobre reconocimiento de 
OPFH. (SOE núm. 109, de i-5·91). 

El reglamento (CE) 4lZ/97 por el que se establecen roo
daiidades respecto al reconocimiento de las orpni:aciones de 
productores, define el número mÚ'limo de productOres y b 
cantidad mínima de producción comerci3li:able que deben 
reunir para ser reconocidas, y OtrOS aspectos tales como la ne~ 
cesidad de que los Estados miemb~ tomen medidas que evi
ten abusos de poder de algún productor, el volumen ma.ximo 
de negocio que las organi::acionC'i de productores pueden rea
li.:ar fuera de la propia acti vidaJ con los socios y la duración 
mínima de adhe:.iÓn de un productor 3 la Organi:ación. 

La Comisión asignó competencias a los Estados miembros 
para fijar concüciones r requisitos más e,itnctOS que los que 
recoge la normativa comunitaria. 

En la presente Orden se fijan a nivel nacional I~ condi
ciones requeridas paro el reconociml:ento de bs OPFH. 

Podrán acceder a su recooocimiento I~ Cooperativas. las 
Sociedades Agrarias de Transformación, las Sociedades Mer
canriles 'i cualquier Qm entidad con personalidad propia 'i 
formada por productores de frutas 'i hortali:as. 

Se ponuenori:a la documentación a presentar para acce
der al reconocimiento f para ello distin,(!Uc los tres c"sos di
feremes que pueden presentarse, es decir. 
a) Entidades nuevas o ya. reconocidas que están en condi

ciones de acceder a los requisitO:S a que obliga el articulo 
11 del Reglamento (CE) 2200/96 sobre el establecimien
to de.': la Organi:ación Común de Mercados en el secroc de 
frutas )' hortak.as. 

b) Entidades reconocidas por el Reglamento (CEE) J035/72 
~'que no pueden reunir los requisiro; del Reglamento (CE) 
2100/96 sin un período de mmsición. 

el Entidades nuevas o no reconocidas por el Reglamento 
(CEE) lO35{72, que no reunen los requi¡;iros del Regla
meara (CE) 2200/96 r a los que se puede conceder un PTe
!\""Conocim lento. 

En cada uno de los tres casos la Orden Ministerial ~ta
blece la documentación es~ecífica a presentar. 

Con respecto al reglamento comunitario, se exige a los 
!.OCios un período minimo de permanencia de tres años. sién
dosc en (;:: •• e a:;pectO más estricto que la OOrmíl comuni.taria, 
la cual solamente obliga a un mínimo de 1 año. La renuncia 
de un scóo a pertenecer a la ~ni2adón productores no 
¡xxIrá ser posterior al31 de mayo y causará efecto e.':ll de ene~ 
ro del año siguienre. 

Se han establecido los mismos tres es[rat~ que el regia
mento comunitario reali:a en lo que se rcfit:re a la participa
ción :Ceial y ll. los mínimos de facturación. s'ros son lo~ si,-
!,'uientes (ver Cuadro 1). 

Las compras a Terceros se limitan al 40 % del \,a1or de la 
producción propi;'! . • 

N· deSoc~ , 
l i 
40 

I 
I 

CUADRO I 
Volume.. lDinimo de bClUI"""'júa 

m¡tk,,:¡~ de &."\1> ...i.. JUilI<Jru:$ de pdet:l$ 

- : 5eO , -. , 
1,5 + , -o . 0 

Normas comerciales para el 
melón y la 

La Unión Europea acaba de publicar el reglamento 
(CE 1.093/97) por el qUe se introducen, con una apli~ 
cad6n desde elI de julio de 1997) norma.s comerciales 
para melones y sandfas, cQn la finalidad de eliminar de 
los merc~dos los productos de catidad insatisfactoria, 
orientando las producciones a satb"faccr las exigencias 
de los: consumidores y fuci.lirando!as relaciones comer
ciales sobre las bases de Ulla competencia leaL 

Estas normas son las prime,ras que se est3blecen te
niendo en cuenca las reeomendaJas por la Comisión 
Econ<.ÍmiOl para Europa Je la., N;'!ciones UniJas (CE
PEjONU) y en ellos :;e incluyen los requisitos mínimos
de calidad, así como las condiciones necesarias para ser 
declaradas como caregorías 16 n. 

También se señ¡¡lan las disposiciones relatí\';ls al 
OIlibradú, r,anto por peso como por diámetro, las tOle
rancias que puedc:n admirine por calidad y O1libre 'i [O

das las refe[enres al acondicionamiento e identifica_ 
ción del producto. Asimismo, el envase deberá llevar 
en caracteres flgnI¡1'.nklS en d mismo lado It:gibles, in· 
delebles y visibles desde d extl!::nor la idt:ntificacu..ln 
del env-asador Q expedidor, la rutturak:u del producto; 
el país de origen y dI! forma facultativa la :ona Jo! pro
ducción y caracterutica.:; comerciales del prod.ucto. 



Los ropeos se fija 
• en origen 

Cuando ws europeos tl(.Ol al tner
oulo. un tercio de du).~ se fija 1.'11 

la procedencia de lo.~ praducros 
agroalimenxarros antes de decidi-r 
sus compra~. Con notables dife
rencia.~ entre lo.~ mediterráneos y 
los centrocuropeos )' ruirdicas. C11 

terminas globales la mirad de e14-
ropeos cmmmitanos conocC"Tl la.~ 
denominaciom:s de origen que las 
consideran una ga.rantia w., cali
dad. Todos estos dati):; se deduce)} 
de tuUA macroencuestu reulhada 
a [males de 1995 POT e:nC(,Irgo de 
{u Comisión lIara medir las pmj
bitídades cmnerciaLc..~ de C$tos 

pmdu.ctos li~ados a .~u.~ territo
rios. El sundeo pennitc de~CUbriT 
tunmién Ia. .. grunde$ pU$ibil.i.dades 
de mercudu que tienen. Alimentos de calidad. El consejero José Manuel Lasa VISffiI une de los centros comerciales que 

pamopa en la campaña de promoción agroahmentaria. 

M1cua Lom"T"E'"' 

UALQUIERA que salga al mercado se pue
de dar cuenta que en nuestrO p-clís exi5:te la 
costumbre de lmir los alimentos a un lugar 
de origen porque siempre hemos considera
do que el medio goográfico y la. tradición en 
la elaboración de los productos son factores 
que dan a éstos cierta calidad particular. En 

las carnicerías se puoo¿ ver carteles que anuncian ter
nasco de Arag6n , remera de Quimo o de Movera. En los 
puestOS de frutas y verduras los tenderos ofrecen cebollas 
de Fuentes, melocotones de Calanda, reinetas de Moros, 
cardo de MueL Yen cuQl:ión de vinos muy pocos com
pran una botella sin ames fijarse de dónde es. 

Europa 

E'>to mismo ocurre en Francia, en Portugal o en I ta~ 
1 i(l pero no se piense que es cosa de ahora porque los ro~ 
manos cuando comerciaban ya afrecian productos de 
algún sitio concreto como argumento de calidad y com
petitividad. Ha sido tan habitual localizar a los produc
tOS que cuando alguno adquiría cierta fama, automáti
camente le aparcc lan compet idores que uti lizaban su 
nombre. sin tener nada que "Jer con ese origen y las fal-

sas indicaciones de procedencia provocaron tanta reac
ción internacional que: en 1883, en el marco del Con
venio de la Unión de París para la Propiedad lndustrial 
se incorpora un cuadro de sanciones administrativas 
que deberían aplicar los Estados m.ie.mbros ~a todo pro~ 
ducto que Ileye falsame.nte como indicaci6n de proce
dencia, e l nombre de Llna localidad determinada, cuan
do esta ind icación esté unida a un nombre comercial 
ficticiO o adoptado con una intención fraudulenta». 
Desde entonces, en estos 100 años han ido superándo
se una serie de etapas hasta acabar en la legislación ac
tual sobre la protección de las denom i.naciones de ori
gen e indicaciones geogrJficas que con el tiempo aún 
seguirá desarrollándose más. 

En los países del centro y non e de Europa, tal vez 
porque allí la monotonía geográfica no penníte tanta 
diversidad alimenticia como e.n los medi te.rráneos. la 
calidad tiene unas connotaciones ligadas a la sanidad 
mas que a esas cualidades diferenciadoras que tanto se 
valora en el sur, y esto, unido a que allí existen grandes 
empresas con fuerte penetración en los mercados de la 
al imentación, el prestigio de los productos siempre se le 
han atribuido a sus marcas sin importarles de dónde 
procedían. 

! ~ Comercialización 

1 

• 

" 

Especialización del mercado 

En los últimos años la g!obalblción de los 
mercados ha provocado una cierta generaliza~ 
ción de 10$ hábiros y ahora se puede comer lo 
mismo en cualquier parte del mundo. No obs~ 
tante, los productos tradicionales han conse
guido hacerse fuertes ame la invasión de pro
ductos multinacionales y no só lo han 
resistido el envite sino que han sido capaces 
de crearse su propio entorno comercial. Aho
ra poJemQ:) enconrrar en tos mercados ali~ 
mentos marquistas apátridas y alimentos re
gionales que pregonan de dónde son, cada 
uno en St.l SIrio, sin que entre ellos se hagan 
competencia porque ambos tienen sus ¡:>ro
pios consumidores V hasta su propio momen
to de consumo. 

Para C\;tar los vasos comunicantes entre 
estOS do:; tipos Je productos. desde principios 
de :>iglo alguno::. pabes han regulaJo la utiliza
ción del origen que sólo lo pueden empicar 
cuando se demuestra que el medio geográfico 
ha sido capa: de darle una calidad e.'pe<:tfica o 
una reput3cióo y adcrn.ás algukn certifica que 
10 que se Jice es cierro. ESfO es la Denomina
ción de Origen que en España la l~islaci6n 
empieza a reconocerla en 1932 y un poco an
tes en Francia. 

U nión Europea 

La Unión Europ::a que además de defender 
al consumidor considerd que ~ preciso fayore
cer la dive~ificación de las prOOucciones y que 
en una siruación de meoca.:k:.:; saturado:; se de
he pnmar los criterios de calidad ,)Obre la can
tkhd, en 1992 puso en marcha dos regláml:!Tl
tOS PO.mJ rQllar I~ productos ügad<lS a su 
procedencia gOO&>rMica v los productos tradi
cionales. ~te entonces no ha cesado la apa
rición de nuevas de.nammaciones de origen y 
basta los países que mena:. crcian en ellas se: 
han montado en est:.:l modalidad productiva y 
comercial, porque no hay que perckr de vista 
que.si los e1abor;lJ~ITe$ indican el lugar de pro
cedencia es porque los coru.'Umidores lo:; de
mandan. Para dar una idea de lo que esto re
presenta, desde 1992 se han presentado ante la 
Comisión Europea cerca de 1500 soliciruJes 
de registro para el sistema de las denominacio
nes territoriales de rodos 10:; paíse; comunir;¡
nos. Alemania por ejemplo presentÓ una rcla~ 
ci6n de 800 producros que nas la revisión de 
los expedientes se ha reducido a .33, de los que 
31 son diferentes a,.,.cruas minerale:; . • 

de calidad 
Ahora todos están con\'~nck1QS que la promoción de 

produc:t~ específicOS pueJe <>eT un impormme revulsivo pa
ra muchas regiones agrarias desfa,·orecidas que tienen este 
tipo de productos. Por es[Ql¡ motivos la O)misi6n encargó a 
la red NRA EUROPE una encuesta de opin1Qn que se ~. 
H:óenrre 16.000 perSOn..1S durante los me.~ Je nO\'i<!mbre 
y Jiciemc.r\!: Je 1995, con ~l fin dI! conocer el panorama co
mercial y establecer una :;;ene de program~ de.srinaJo$ a 
promocionar los productos con histOrla. 

Según los Tesulr.aJl1s dt." la. enCuesta, el 76 % de klli con
$l.lm¡JQr~ €'.lJro~ a....;;egtJra haber adquirido <-t IguM ve: ali
mentos daoomdCls "",.le maneta tradicional .. y entre ellos. el 
31 % lo hace con freCUencia y d 45 % Je forma más irte
~1ar. El 43 % de los encuestadO$ iJentificnn a estos pro
ductoS a t:ra\·és de 1ss etiquetaS, el 33 % 4"b.scrvanJo la com
posición, el 19 i}o njándo:>c en el Iug<lr de clahoraci(tn, el 
2i % pnr alguna mención e,-pecífic.\i y el 1;' % par la m<lrca. 

Pard un terciu de l~ consumidt1res \!l origen geográfico 
es uno de los criterios fundamentales- a la hora de dec¡dtr sus 
compras. El precio. la apariencia del producto y la marca 
.;;on otros criteno~ de dccisÍt1n que harnjan los comprad",res. 
En la.<; frutas r \'erdura. ... , miel y quesos. rroductos de chas
c:utl..'fia y carne . el urtgt."'Tl r~ulta mucho tn:<i.~ importante pa
ra 10'::1 o.msumiJores l¡lli':! ,.:"11 la::; ccrve:3S. proouc.tus do,:; ra.>tt!~ 
l~ría y rbt():S prepar.lru.):). 

Denominaciones de Origen 
AlreJedor del 50 % de tos europoos h:, oído Mbll4r de las 

denominaciones de orj~en y un 40 % afirma haber compraJ.o 
alguna .... e;. prodUCtOS de ellas. Sin ~. estas cifras "arían 
c("l[l$iderablemente de tm país a t)[ro porque mienttm;. el 85 % 
de I~)$ franccse.<;-) el 75 % de los españ0les consult:ados n:co~ 
nocen hatx:r compradQ productos con protección g~(>g:r;áfica, 
en Sut'cia .sólo el R % han é.ec.tuaJo ~rt" ttpo JI:: compn6. 

Particularmente .~;ignificari\"o rl..'SUlta la opini6n qtl..:: se tic
n\! de las denonUnoci(.1nes Je orig~ PUt.'Stl) que un "56 % la:; 
c.omidera una garantía de procedt!ncia: y un 40 % una gdr:"Ul~ 
tia de calidad. Por países, franceses e itaHano~ -cun un 58'% Y 
62 % re¡;pecrivamenre identifican origl':n con calidad. 

En el caso Je Arag6n, el Deranamento de Agricuh:ur,) y 
Medio Ambiente de la Diput;lcll;..'In Gene.ral J~ Am~n en~ 
Cargl~ un sonden de ori.rüón .;ohre esta materia. Se encuestó 
a ó25 persona" de Zarago:!a en la primera qUU1cena de enero 
de 1997, a las que se les preguntaba f'i conocían algún pro
JU';;'D"l o:m denominación de cal idad de Arag6n y tras la r~ 
puesta en C:'l5() afi.rtnati\'·1..1 se les pedía. que dijeran cuál era. El 
resulraclo n(l rudo ser más elocuente: El 87,1 % re:>pondie
ron afirmari\71.1 y enue ~tI.)S, d 36,1 % Jijo en rrimcr lu..:,aar 
Jamón de Terud. d ~4,6 % Cari.ñ..:na, el 16,7 Tc~o de 
Ata,..o6n, y así suCt:Si''3mente con el resto de productos. Por 
tanto queda claro que aquí se ¡demit1ca Denominación de 
Origen con calidad y que ~l toJos conocen alguna de elk"JS. 



Manchega. Esta raza I.IIffie bUe1l ~ndlmlento lechero. 

RADICIONAL~ lE. "TE era co:.'tUmbre el or
deño de la oveja en Arag6n, ramo en las :o
nas monmñosas, como en la meseta e inclu
so en [Ierra ooJa. dando lugar a una variada 
colección Je quesos de forma que ya Rupeno 
de ~ola, cncintlU de Alfonso V de Nápoles, 
en .. u .. libTO de Coch" (477) hablaba del 

buen .. queso de Ara~ón para rallarlo en el morreruelo ... 
También Francisco Martíne: Montiño, cocinero de 

Carlos II eIh.1.l:a la sopa de Aragón. hecha entre orras 
COlias con «queso rallado .. Jd p¡:¡í,;. 

Los qu~ del Valle de Benasque y los célebres de 
Hecho y Ansó procedentes de ovejas ansotanas, con sa
bor ~ave, mantecoso. escasamente salado y de cieno re
b~to í1 heno, enmarQban, juntO a los tensinos de nues
tras churras, una n,:.prc;;,entacil)n qUt:. .. era pi.renaica que 
algunos artesanos imentan recuperar en la actualidad. 

En l<ls ¡írea<; de montaña turolense también existían 
quesos de ~n()rrne inter6: como el de Albarracín, de o\'e-

Equipamiento. Rebalio ele Assaf durante el proceso ele ordeflo. 

ja }' cabra, el de Badena<; o el célebre de T ronchón, de 
Q\'eja o me:cla de cabra y oveja, preparado con las anri
flUas .. ancillas .. o moldes troncoc6nicos, siendo de los 
pocos quesos tradicionales fahricados hoy día. Ha Sido 
citado en \'aria'i ocasiones en El Q,Jijore )' comentado 
también por As,<;o en su Historia de la Economía de Ara· 
gón (1 ;98). 

También las sierras del Moncayo han ofrecido tradi· 
ción quesera, y la siguen manteniendo. aunque funda
mentalmente a partir de leche de cabra, Por Otra parte 
disponemO::. dt: ci~ antigua::. del comercio de nue.:."trQS 
queso::. y su::. prl!Cios. Así el monruterio de Poblet compró 
en 1460, d~ quintales de .. formatge d' . .A..ragó .. por 90 
sue ldos V en 1.491 el concejocle Epila arrienda una tien· 
da indicando los precios a que ha de n>nder la arroba de 
queso dI.! oveja: hast:t agosto 1 sueldo y 6 dineros, y en 
adelante. 3 sueldos. 

Toda esta tradición gasuonómica, de una enorme ¡m
rommcia biológica. social y económica en el antiguo 
Ara~n. _~ fue perdiendo. 

• 

. Ganadería 

El hoy 
A partir de la roturación de la~ tierr.b y ~ensifica

ción de lQ:i culunl:'>, d !,ranadero amrlía d número de ca
hcd;'> de ~u n::baño o lo abl'lnd,)na :-,i ~ halla ..:!n :ona:;, 
il!,'Te-.Td l difícile. p(x::o a poco va Jejando d ordeño por 
~r opt:ntCión lahoriosa y sacrificada, 

En 1:.1 actualiJad, el empresario aragonés de ovino y 
(Ión má:, d pastor está muy orientado hacia la explota
ción extensiva, ::.it:ndo muy difícil modific."lr su ml:mali
Jad. En numerosa:. ocasiones hem~ inrentado el cambio 
hacia d ovino de ordeñ() V no ha habido respue:;ta posi. 
ri\'<I. l....as elevada!'; in"t:.rsiones por una pane, [~cnicas de 
explotación má .. finas y depuradas v una mayor actÍ'-¡daJ 
lahorAI con sujeción plena, no están pennitiendo una re::;· 
puesta positiva. El cambio es duro. por lo que han de ser 
ganaderos. jÓ\ enes o nuen)$ granjeros los que se decidan, 

Sin crllbargo desde nuestra experiencia comprobada 
en ovino lechero a finales de lo:; cincuenta con la r.l:a 
Churra Castellana. en los años setenta en nuestras tie
rra.:;, tanto con la ra:a Manchega en pur"-a. como ..:!n 
cruce con Awassi, O posteriormente con .A.s.saf. Lacha. 
Milchschaf y más recienrcmente con Lacaune. esramos 
convencidos de las enormes posibilidades que el ovino 
Jc ordeño puede tener y tien.:' para Aragón. 

Creemos por tamo que es un momento idúneo para 
el cambio y desde aquí realbtmos una llamada Je aten· 
ción en este sentido. 

¡POI'" qué ovino lechero? 
En primer lugar hay escase:: Je leche Jc pequeño.; ru

miante:; en la VE y los consumos de queso :;;iguen cre· 
ciendo en general y muy particularmente en España. 

Por orra parte, las exportaciones de queso C$pañol au· 
mentan en la UE y se e"-panden a otros pai~s. mduso al 
mercado americano. 

Los precios por ahora se manrienen en linos nivele.~ 
muv 3tmctivos, como indicio de 1:.1 escasez Je materia 

• pnma. 
De momento, 1<1 VE no ha iniciado un conerol ex

h¡¡uHivo con cuotaS o cupos lechen):!j para estaS especies, 
aunque no ~ría exrraño que en un futuro más o menos 
próximo comen::aran las limitaciones. 

Existe en Aragón una buena tecnología quesera a 
parur de un grupo notable de artesanos alt'dmente cual¡· 
ficados, muc~ de dios acogidos a la m<lrca .. Aragón 
Calidad Alimt![I[aria,. Jel Gobierno aragoné. .. , \ que "c 

\'Cn obligado;., rara mantener su producción, a me::clar 
con leche de \"aC3 y reali::ar largos, COStosa:;; y continua· 
Jos desp1a:::amientos para adqulrir leche de oveja en 
otros comunidades. 

Esws. industriales escin de;éO:;Oti de un incremt:nto 
l:O b. rroducción dc leche de ovcja en Arag6n, ra que les 
supondria una notoria disminución en el coste de trans
pone, una mayor segurid",d y facilidad en la cúmrr<l. su· 
perior calidad baccerioli'>gica Je Li k>che por menor perí· 
ck..!1l de wnservaci6n y más tiempo disponible para su~ 
aclividaJes Je transfonnación. Es decir, los posibles pro
ductores de leche ovi na tienen &eguraJa rd::.mablemen· 
te la comerciali::ación. 

Lt pmJucción de leche de oveja ~uponc una nuc\a 
<.lltemati\'"3 dentro Je la prodUCción O\'iJ\a, Esto e,,¡Jcn· 

temente no es extensihle a todos h, ganaJero:. ... ino s6-
lo para un porcenraje pequeño, pero) ~uficiente. que sin 
embar~o debe hallarse preparaJo desJe lo~ puntOS Je 
vista récnico, económico y laboraL 

Los resultados económicos ~ 'Umamel\[e Imere
santes y las posibilidades de viabilidad aparecen asegura
das, incluso con ausencia de la "'prima_. 

Dicha altemadva fuvorece además la inlcianva fami
hm, empleando al má;'{imo la mano de obra propia, des
meando la calidad de la mujer en la reah:ación Jd or
deño. Por otra pane tiene una proyección hacia la 
tr<m~formación de la lecbe, bien arte&'mal en la propia 
f"milia, o industrial en Id exterinr, ofrecienJo un n(1ta
hle \'al()r añaJido brum. 

Rasa aragonesa. Presema bUl'nas perspectJvas para el sectOf 

Finalmente, Otro aspeCto que puede apoy<lr la iJe-J es 
la recuperación de esas tradiciones queseras ,I ragonesa~ 
anteriormente descritaS. 

Por otra pane, la pr~xJucci()n de leche rr:ktiol1neme 
no invalida la de Carne. Según veremos la:¡ posible. .. ra:a<¡ 
a utili~<'Ir mantienen un nivel atto en la producción de 
corJems, roor 10 que una explotación de ovino lechero 
ofrece igualmente ingresos elevados en dicha especula
ción, 

La ba..-.e genética 
De forma general existen tres pO:;ibilid."1des para de-

sarrollar la producción lechera O\Tina en Aragón; 
1. Utili::ar m-as lecheras españolas. 
1. Trabajar desde el inicio con rd:as t!Xtr.mjera-.. 
3. Urili:ar Q\'ejas cru::aJas, normalmente FI4 trans

formables en una t"d:'2 sint~tica en el futuro. a partir del 
cruce de moruecos lecheros sobre ovejas del país, funda
mentalmente Rasa Aragonesa, 

En el primer caso sería aconsejable utili:ar o\:ejas di! 
ca:-'! Churra Castellana O Manchega. c()n buena capaci r 

dad Je ad.aptación a nuestra~ área ... de clima continemal 
seco o semiseco. La OmITa más bien para somontanos y 
mont,tña y la ~1anchega para la tierra ooja y m~t;\s. 

L'l aJqui~ición del gan~do -;ería fiicil ~. rápid(l y su pre
cio no exagerado. Sin embargo los resultados producti
vos esrerables no serían tan elevados, g-irando en mmo 
a Iet; SO-1 l de leche comercializahk por lactaci6n, 

jl 



Ganadería 

Las m-as extranjeras utili:ables serían en pri.ncipio: 
Lacaune, Mic.hschaf (Fri50na), Awassi") A.ssaf. 

La Frisona es una ra:a de muy elevada producción le
chera, buena ubre, alta prol.ifkidad y por tanto notable 
producción de carne. Sin embargo su Jifícil aJapraciSn 
al clima continental seco de Aragón nO la hacen muy re
comendable en principio. 

La Awassi ha Jemoscrado ya su mat,.rnifica capacidaJ 
de adaptación a nuestra:¡ tierra .... p~ una buena pro
Jucción lechera, pem pre...;emá ubre:; tn:;i. ... problemática$ 
y ofrece además prolificiJad baja, lo que unido a su cola 
grasa, rram:miscible al cf1rdero, no hacen quj~á<; muy 
acoruejable <;u empleo en pure:a.. 

La Assaf es una m:a ~in~ 

ge.tión, para cubrir correctamente la. .. necesidades en 
energía, proteína y gmsa by pass, no olvid~ndo la fibra y 
:<u fonna de presentación y los correcrnre:; vitamínicos y 
minerales_ 

DietaS muy vecinas a las Jel hoYlno lechero de aira 
producción, suminlsr:raJa.; aJ l¡r.irum, son la llave_ 

No podemos pensar tampoco en grandes caminara.' 
en pastoreo, sino má .. bien estabulaci6n duran re lar<",>(ls 
períodos en las fa:.es productivas_ 

La utihzación tle sistemas más o menos mecani::aJ(t> 
para la distribución de alimentos se hace necesClria, a fin 
de r<Jcionah:ar la mano de obr a, que supone uno de kl:'i 
cuellos de borella de esta especulación. En e<itC se.ntiJo, 

t¿rica Israel Í fonnada por r, -;~pl':;;;:"~'~>;;:;;~'~;¡;~~::;:::::::::V 
Frisona y A\I,'as~i, CDIl lo que " .:.. ; ... -:. ~ I 
mejora su po5ibilidad de _ .... "':¡;~ ..... ;- ... 'r _ 

carros uni-feed, cinta~ dis
tribUIdora.:> o sistemas de 
aliment<Jción ad libitum en 
tol" .. wn a considerar, pen
sando siempre en criterio::. 
~ .. m6micos en su elección. 
Para un,'" r.teionali:<lción Jt: 
la mano de obr<t ~ rrecbo 
concar con naves bien oi:;c
ñadas., pero a la \"1:::: econ...lmi
cas, tipo cstahulaci6n lihrc, 
semiabiertas con CCbtt:S no 
superiOre:i a S.Q1(t rras./m~. 
de superficie cubierta. 

adaptación, exi~rielldo va- ,.. ... . ~p .... -

rio~ rebaños en Aragón ~in ~:::!' 
-

~ __ ~~ •• me- . _ 
nos grasa, la uhre mejor Ji~
puesta, pre.:oenrando una 
elevada prolificiJad (2 cor
deros pm parro) V magnjfica 
producci6n lechera. E.~ una 
buena candiJata para ini
ciar lila explQtación de ovi
no lechero 'i su adquisición 
puede !>er ra:ono.ll:-lemt:nre 
asequible, rue:. St: halla 
afincada desde hace año:, en Rebaño. Ovejas manchegas perteneoernes a Un<! explatatión en Ejea, 

Pensar igualmente en la sa
la de ordeñQ, lechería, tan
quo de rl.'frigeración. man
ga Je manejo. almac¿n. 
etc., instalaciones t<Xla.s .1.:Etipaña. 

Finalme.nte la ra:a frances-1 Lacaunc 5e ha incorpora
do últimamd"lte pero con una fuer.:a notoria al M!Ctor de 
ovino lechero en E::.--paña. PO:;ee caracferí~i1:icas externa:. 
h<brante ,..;imilar~ a la Rasa Aragones.a, sienJ.J común su 
tronco originario_ fumca ;-;u gran proJucclón lechera, 
excelente ubr..: y notahlt: prolificiJad (1.6 a 1,8) lo que
remire mantener dc:vaJa producción de carne. Quds su 
compra puede St:r algo más costosa. existiendo ya en Ara
gón. ~a\'arra y Castilla rebaños con esta base gen¿tica. 

En líneas generales. y para e<madero~ bien prepara
dos, es posible alcan::ar !cl:; 200-250 I de leche Con e~rn.~ 
ra:::as en pure:a. :<j la aJarUlciún y el manejo ~ consi
guen correcumente. 

Por último, acruanJo con sementales de esras r,pas 
sobre nue<>tm .. aut6ctonas, es posible alcan:ar en la F1 
entre 120·160 I por lacración, siendo los resuh:ado-; más 
irregul.are.-:, aunque b aJapración ~í:1 buena r m<ts bajo 
el cos:te de creación Jel nue\'o rehaño. 

De cua k.¡uier forma no es fácil ge.nerali:'-"lr, ya que- pa
ra caJ<t 5ituación la elección debería ser estudiada seria
mente, pero al menos pre<;emamos una base inici...-ll par-d 
la toma Je decisiont:l>.. 

A limentación, mano de obra e in stalaciones 

Alimentar ovejas lecheras de alta producción no I:.!l 

1" mismo que onnns dé ca.rne, no ¡;;iendo tampoCo a:,i
milahle a la ¡;;implt:: f<1* de ll'lct:aciún dI.' bce:.. 

E.:i necesario p reparar racione.> bien Q""tudiaJa:- que 
permitan en primer lugar un:"! amplia caraciJad de in-

enonne importancia en esra.:. explotaciones. 
Intentar por todos los medio~ que las invcrsionc:; ~

an funcionales, a la \'e: que económicas, pues si son ele-~ 
\'adas l~ tntereses 'i amoni::acione:s pueden impedir 
uno~ resuIL"1do~ po:<itivo~. 

ituación accual en Aragón 

&iste ya una serie de explotaciones lecheras en la r.:-
gión que trabajan con las ra-as Assaf r Lacaune funda
mentalmente. En Burera, Celadas. Monegrillo. El Burgo 
de Ebro, Samper de Cahmda, etc. están funcionando 
con lO!'; problema~ nonnales de toJa explotación, pero 
d~ando ampliar haml fonn~r uniJaJes empresari¡,tlcs 
económ icru.. 

El ejemplo de estOS ~'3naderos, algunos de ellos tam
hién t.jueseros, debe animar a otrOS a decidirse conocien
do ademá.~ la buena JisJ'1O$ición de la Dipumción Gene· 
mI de Aragón hacia est" nuen) tipo produoivo. 

Como eli lógico con este arrícukl no hemc>:; preten
dido profundi:ar técnicamente en el ovino lechero.. 
Nuestra intención e::. dar una llamada de atención h¡.¡ .. 
cía el intt:rés real qUI! \!Sta cspeculación producriv<t 
pu<!cle tener p<tta nut!stra tierra .. En t::;tt: M::ntido hl::mos 
ofrecido algunas referencia:. histórica::. y sobre toJo la 
fil()~ofi.a. básica de! la explotación de este ganado, in
tentando animar a qUe! se comidere esta nlleva alter
nativa . • 

• 

-

Noticias Breves - Medio Ambiente 

Talleres 
oscenses 
reciben las 

placas de gestor de 
aceites usados 

Un total de S4 talleres t.N:en.~ han re
c1bido recimcmente de manos del Conse
Jem de Agricultura y Medio Ambiente \a<; 
~ de gestor de aceites usodos. Estas 
placas suponen un reconocimienro a la 
sc:~ibilidaJ medioamb1ental de los profe .. 
sionales del sectOr de aUIOlTIIJCión. por la 
gestión correcta de los residuos oloosos. 

El acto ~ ha celebrado en el Salón de 
Actos de la Gmara de Q¡merClo de HUe$
ca, con la asistencia del presidente de b 
.. \sociaciÓn de Talleres Je Reparación de 
AutomÓ\'iles de Huesca FdTI.mdú Espa
ñol, y el presidenle de la Federaci6n Ara
g¡.lftesa de Talleres, Agustín LaL"IgU!"13. 

La e\'olución de la gestión c.orm.:ta del 
aceite usado en Huesca ha experimentado 
un constante crecimiento a lo largo de es
lOS dos últimos años. pasando de 194.7-+2 
kilos en el año 1995 a 523.207 kilos en 
1996. 

mplantación 
de voluntariado 
medioambiental 

El collsejeró de A:"'1lculcura v 
Medio Ambiente, José ~ 1:muell:l ... :;, 
} el director go!nt.'t3.1 de Ib.:rcaja, 
AmaJo mnco, hán iinnaJ" recien~ 
temente un convenio JI! cL,laoora
ción para la implantación do! c:TU¡:X" 
Je ~'l)lunmr¡os Je prevención en la 
lucha C(1ntra tnc.:>ndim f<,)fe:>tale:>. 

El <lCUCrdl\ que viene a refor'-'lT 
el esfuer-ü técnico e Ilwersor JeJ 
Derartamemoen materia mediuam~ 
bcntal. (1(:n ..... una \ ilZa\cia hasta el 
1; de i'.Cptiembre, lo que ~urúnC" 
abarcar el periodo más conflictivo 
do! la tt:mporolJa.. 

cuerdos para 
conservar la rana -pyrenalca 

y los galachos 

El ConseJero Je Agricultura y)"1edio 
Ambiente. J~ Manuel Lrua, y el Jlrec
tor de! In;¡tituto Pirenaico de Ecología, 
Juan Pablo Martfn~. han finnado do~ 
comentOS de colaboración para la reali
:ación de un estudio qUI! escable:ca las 
bases de un plan de .eesti\in de la Raru¡ 
PFenalC3 y para el asesoramieo(o Clenrí
fico en la re~[aur,¡ción dI: lo:; eco.;,/Sterna.-, 
de ribera en la reserva n.-ltlJrnl de los G<l
bIchos. 

En cuamo a [a Rana Pvrenaica. el 
com-eniú tiene una duración hasta finil
les Je e;;te año 'f cuenta con una d.xa .. 
cidn J~ 1,8 mtllones de peseta,,_ 

Respecto a 10:. L'C.ú::.is[Cnlib de rib!ra 
de los Galacho~, que fonna paree del pró
g"mma Ufe de la Unión Europea, el con .. 
venio tiene una \'igencia de dos añ(J~ y 
cUCflta con una dotación de 5.4 mill,,
nQ. 

Orden de vedas de caza: El ~nsejo de ara dí.: Aragón ha acordad...., b siguiente orJen de veJ.'!.,,_ E .. Jesra
caHc como pnncipal novedad la oblig<ici6n Je presenrar l~):; plan¡;s tL"cnieo:. de g..!--<tión del wro q\.k!" S<.:: recoge en la Ley 
de Ora de Ara!..'Ón yen el Decrew 1 /95. al tiempo '-lue :;e tia W1 reriodo amplio panl qut! k~ tirut.lrüi d..:. 10:; cotO:- de 
c:aza \-ayan presentando la citada documentación. 

Al PERIODOS HABItES 

" 
, 

. , 1J.:~ 



agón cata 
las especies a 

Peb'ocoptis 
pseudoviscos.a. 

En~ no 
del p1'ep1l ineo ,,-

jUlJO GURAL 

ADJE Jehc..>rí:1 dud:1f, poco a:nt~ de iniciar el <;i
$:10 X.Xl qUe la cof'l5eI'\"'Rción de la narural~"U ~ 
una nL"Cc. .. ¡Jad objt.:tiva para la \iar.¡lidad a lar
go rla:o de la sociedad. En todas la:; acti,-¡dades 
están im"olucrado:i .k manera dt:cisiva Jos sere:; 
\"l\'t~, ~ue Slln 1.:15 responsables del mameni
mienrll Jt' la.., conJici"l11eS ecnlógiOb de la l-ios .. 

fera. La consen"3Cl':ln de la natur31e:a es como consc:guir 
que l)ig'Jn reprlJo..luciindo:;e k", rroc~ qufmi~ y biol~ .. 
ca,. ~cialcs para la vida V rara la ~alud hUIIl3IlO5. y lo:; siY 
tcll'la:) sobre I~ qu~ ~ "lb-renta la actividad económica de la 
humanidad, ~1'l t:S{'t.'Cial. si hay que destacar a1~os, los sis
tema.:. direaaml!flte ll~ al at-'l.Ia. 

Uno Je l~ componentes de la narurale::a es la biOO.i\"er
sidad. con. .. ideraJa, qui:ás de un rrulneta un tantO simplista, 
como la rm>llidad del material cenético (gentS de cada es
pecie). y toda:. la:. especie; y k,~ ecO:-btema .. que existen en 
la bi~fera. 

ldentificación de ecopecies 

Ha;,u el momento ~ han iJentificaJo y JenominaJo al· 
rededor d<: ¡.4 millon~ de e:.--pecies diferentes (comando vi
ru:. y baCteria:.). Pero el núml:ro t:s mucho mayor, por ejem
plo.se estima que sólo el 40 % de los peces de agua dulce de 
América del Sur han ~iJo id~ntificados \' no digamos nada 
de los ~os o ácaros. Las estimas más a\'enturadas sitúan 

" 13 cifra fl)ta! en el inlerva[o tan impreciso, de 2 a 1¡)) mi-

Done; de es¡x'Cie.. Los valore:. de la diversid;:¡d dL especie; 
,-an':ln de un¡)o\ Jugares a om~, pero t=Xiste un cit:rto acuer
Jo al 1~lentiticilr 10<; centr(1.' de megadÍ\'ersidad en Br:bil. 
Colombia. Méx:ko. Zaire, Madagascar e lnd .. mesia. Una pe
queña ojedada a la ~itunci{ln socioeconl,lmica de estos luga
res, no permIte un gran opnmi<:mo sobre el futuro de::: C)3 di
,·er"idad. 

La l,hli!!3CiÚn , el retO de COibCI _-ación de la biodi\"e~i
dad. )1)10 t:s una Jé [a.. aproximaciones para el rrorkma glo
bal de cl~rvaciÚn Je b naturnle::a. han $ido últimamente 
reconocido:- por ca .. i tl,lt.k""i l.~ pai;.c. Y gobiernos.. Se ha C,,:In

.;,eguid,) concretar en un acuerdo ca"l global, escrito, el de
nominado Con\"enú') sobre la DivmiJad Biológica, hecho 
t:n Rí~) Je jancuo. el 5 de Jlmio ~ 199~. " un mucha., pro
pUeita) I~Lltr\"as. tl!alicas. científicas y económicas en Ilb 

paisc:; firmante¡ Jd conn:nio. 
~-u. c:scueta introducci6n es ,ufu:erue para ..¡ue nO!' pre

guntemos. en una aproximación mk local (¿recuerdan \'.1., 
Aquella máxima .. Pensar globalml.'fltc, actUar localmen~ 
te-?): ¡Qué I.'Strare¡zia:>e ha ~guido en España ~re la Ha
di\'c~iJad~ 

El E~rado e. .. pañol ratiticó el Convenio. previo trámite 
en la.:. Cortes Gcncralc:-.. mediante el Insmunentú de Ra
tificación finnado ror el Rey de España el 16 de DO"iem
bre J~ 1993. enrrando en vigor los comrromisos adqU¡ri
dOl:i el 29 de diciembre de ese año.Este In:>1:rumemo. cu~'o 
tat" [nt~ro ru~c:n consulr41r en el Boletín Oficial del 
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E .. taJ,. núm 2, Jel día 1 de febrero Je 1994 rr. 31 3-
312~, comnruye en mi opinión .. una de la" rccet:l~ Plr:l 

la "llperávencia_. 
Pero en España, curiosamente, exi~lían antecedente-

1C2:1les que avan=ahan la rC%!lación de ,llguml'- Je la. 
acuerdos del Convenio. La CO!berv;\cÍt..in de kl .. hábltar~ 
natur:lb (rueJe emenJerse como.> Cl1fl..'<1'\""3Ci,'n Je la JI
l"enJaJ Je ecusisrcmas) f la:, ~pecies vef!ecalc- \. animaJ.. ... 
"ll\'i::~tr~ lpueJe lec:rsc: cumo la conservaciÓn de la Jin:r
~tJad de genes y ~pescie;s si!\·e:.itreS) en E..-paña ótá regu
laJa por una ley desde el año 1989. &. la todavía poco w
nocida Ley 4/89, de 27 de mar:o, JI.' a.m~r\'a..:ión JI.' 101> 
eopacios narurab y d~ la flora y faunJ :<1i\'L'Srre:i. Esta Ley 
incorpora lo:; prcc\.'rtú::: básicos JI!! Qm\'t:ni0 y cambien 
tI'lUbT",)flC al ordenamiento JuriJico españ(ll la Din .. 'CtÍva 
79/409!CEE (Directiva A,'o) e incorrora rarcialmcntc 
k~ dcml.'nto.s bá:.icos contdlid~ t:n la p..)~Cc::riN DirL'Criva 
92{·H/CEE (Dirl!Cti,'a HábitaP:i). 

Garanti::a r la biodiversidad 

~ I\'::'tanres rre\"biones contempladas c:.:n.::sta última Di
TL'CI.iva ~"lfl tran:'l,'lU6Ch a nue;:,uo orJcnami~nto Jurídico 
inCd!l0 rnc::di.anre el Real Decrero 1997/1995, de 7 de dI' 

clt:mb.rc. ptJC d que se esrablecen m(:dida:; rara cootrihuir iI 
garanri:ar la biodi\'ersidad mediante::: la C(Ifl:.I .. 1'\'a..:i,)n J ... Il~ 
hábiwrs narurales \. de la fauna \ tl~Jfa ~ih-c:.rn:s. 

Por o..mtraSte Cl,1n l)trOS pn*,kma.:. ,;",lCiak'!'> simi1.U'l.":.. nu 
c..XLSte defici..:.ncia en la k'gislacil'n L'f\ Europa \" E.,rai\J en 
cuantO a cunsC!'var la bioJ¡,'er~idaJ. 

La L.')' 4/89. que ade1ll<b ~ 1t:gÍ~bci~1n b-J:-.ica. ~f~)I..d1h 
ad..::m.i..; ("IV una l\.."Ciente :.L'ntenód Jd Tribunal Colbritu
cinn..'l.l, conriffiC entre otrOS JO::, principios hJnJamenralt:) 
J~ actuación dd &.t:aJo y AJminhtraci<,mes Pública:>: 

l.- El mantenimiento de los rrocesos eeúlt)glcl'lS ~
I.:lallo!!> l' dI:! I~ ::.istt:!I!la:i vitales h~¡CllS, es de":lr con
servar la Ilaturale--..a, 

2.~ LI rr~l"\'ilc¡¡)n de la diversidad genética. 
Pero la Ley csr-ablece además que la actu:'lcié'm Je l.h 

Adnlini)rraciont!S Públicas en favor de la rre...en':1ci6n de 
la JivC'rsiJ.IJ J,.>enética se hasará {'rinciralmeme, entre 
OUl .. b, en las :.iguientes cmenos: 

l.- Dar prrlerencia a las mooiJas Je o,m...er.·;lciún en el 
h..*ir-.u natura! de cada eslccie, 

2.- ConceJ~ rrilllidad a las cspecies \' subespecie. en
J¿mica:>. así como a aquella.. Otra. .. cuya área de di ... 
rribucitin sea mUT limitada, 

Como UIlO de los instrumentos que pCl1uiwn e\"Ítar la 
pénliJa de diversidad genética y de la diversidad de e>pe
cio, la le~' regula el rod;nia no hien CllIlt,X:iJ<J ni respeta.]..l 
~istm rúblico denfmünaoo CarálfY,!o Naci(,"al de E~re
cies Amena:adas. 

El Catálogo de Especies Amena:ada:. de Aragón 
En Arn,..t>Ón, el Catálogo que fue aprobado me..Jl:mre de

creto en m.."lJ':O de 1995, se comtiruye C01Th..1 un regbttú pú
blico Je carácter regional, en el que 5e mcluyen la~ especie" 
de la tlora y la fauna silvesucs que precis.m de medida. .. es
recífica.~ para !,oamnrizar su conservaci(m en el ,imhco terri
temal Je esta Comunidad .. Autónoma. 

El CarálO!.'<-l de Aragórl manoene, en lín ... ~ ~erale:;, b 
misma estructura que el Catálogo ~acioflJl ',; exi~C' la re-

dxcilln de klS misrTlO' plane; Jt" actuación para las e;j'\!Cie:

caraloeada<:. 
En Line'.l" !:!tflCrales. el caták>t'(} pre..:nta trc..~ caracteri:.

tlca~ imp...'n3nres: 
a) Fue eL~ con b ini\mna..:iL'n tct:ruca de que ~e 

dl~mi:l. h.'1Sta ese momem,l. en cuanw a d..L~tribudón, ra
mafu' pot-.bcionaL tendencias demogr.ifi~a:. \' bctore. Je 
perrurhación Je Ja.; especte- conl."lCid<b J: la tk'ra \' la tuma 
'll .. -e.·ue arngonesa. 

h} Recoge el conjunto de ohlt!:!aciunc- Jur[dtclb con
teniJas en la leg-i"laciI.1n surrnn::tci~'nal rara b protección 
Je esreci~, en concreto y en es¡x-cial. b~ c~lnt~mrlaJa..; 
en 1.1.-<; Directivas A\'es r H1biC'il(, y en el Cmnmio Je 
Berna, re!ari\'o a la con.-.en"3cil'n de la vd::! -ilvelotrc y Jd 
meJio natural en Eur<Jpa, de 19i9. 

c) A~imi.smú le confiere un peculiar carácter flI.~ici\'o. 
que es un regi<:trO abierto v "Ujeto pet ttl.anentemente a aror
a';l\mo por ¡:wt:e de los intL"r~ r Je bs personas que ce-
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oento en su activiJaJ nuevos conocimientos (cic.'ntíficclS, 
narumlis[a . .), etc). Para proteger la infonnacion Je 1JSO.'i no 
d~abtes está. regulado el acceso, y para las personas que 
aporren de manera desinten:.sada nueva información ésta ad
quiere el C<lrácter c(lnfldencial si ;.v;í lo dt:~. 

En el cuadro que <lp¡1rece en ~re <lrrículo se representa de 
manera resumida la comp0sición en plantas y anim<lles que 
fueron incorpomdas al C'ltálogo en cadil una. de las categorí
as. Debe resalrarse el importante número de especies en pe
ligro de extinción en el territorio de la Comunidad de Ara
gón, doce plantas y cinco animales, todos vertebrados. No 
todas las que están llmena:adas en Arngtín lo están por igu..1.1 
en España, pero Iru. características biDgl.'q,rn'ificas de Ar.¡gón, 
con ambientes tan diferentes (alpino, scmíciriclo, alta monta

Existe un cierto acuerJo entre lo:) expertos en que el 
panorama a cono p1a:o no es oprimi~ta, y probablemen
te en el próximo decenio queJaremos obligados a incor
porar a varias especies al catálogo y tendremos much<! 
fo rtuna si logramos bajar de cBtegoría de amena:;¡ a al
guna otra, Lncluso si los planes de actuación rC!iultan 
exitO~t)s. Lo que parece mSs rrobuble conseguir e~ una 
mejora en la., ac(Uncilme~, p¡lr(i actuar a lo largo y ancho 
del toda d área de distrihuci6n de las especies, lo que no 
dehe hacer abandonar la conservación con carácter más 
local, de [as variaciones locales, t"s decir, todo el patri
monio ~enético de cada especie. 

Planes de recuperación 
Para finali:ar, en Aragón en la acrualidad hay \'igentes ña mOOiterráneél, saladares, pá

ramos, etc) deternlinan una 
di\'er:sidad elevada y por tanto 
similar amplituJ en lo:. proble
ma~ rara conservarla. Por 
ejemplo, son C{!r(:a de 3500 las 
especies de plantas diferent~, 
con dos áreas de e1cvaJa ende
micidad como son el Pirineo y 
las Sierras de Gúdar y Java
Jambre. 

_________________ _ ~~~ tre- Planes de Recuperación, 

En un próximo anículo 
analizaremos en detalle el 
contenido de este Catálogo, 
con explicaciones sobre cada 
e.-.pecie y grupo de especies. 

El objetivo es descaralogar 
Como deben ya suponer, Saladares. Coostrtuyen ambientes muy antiguos con especies exdusi

que corresponden a Ofra~ tan
tas especies de las 17 qUI! dCÍn 
incluidas dentro de la catego
ría de «En peligro de exün~ 
ciÓn .. en el CItálogo de Espe
cies Amen.L3das de Aragón. 
Esas tres especies son: el bu
cardo o cabrn mamó pirenai
ca (Capra pyrenaica pyrenaica); 
el quebrantahuesos (GypaettlS 
bartutus) y el .. ñame,. pirenai
co (Bm-d...ea choumdi). Los re
sulwdos, que comentaremos 
en demlle en otro artículo per
miten un relativo optimismo 
parA el quebrantahuesos, con 
ampliación de su área ~ Jis
tribllcit~n y mejora relativa en el catálogo y los planes de ac- vas y endémKas. 

ruación tienen como finalidad última conseguir la desea
talo,gaci6n, es decir, reducir el pe ligro de extinción o la 
amenaza, y obtener la nonnalidaJ demográfica para las es
pecies y la funcionalidad de sus hábitats. En unos aña;, si 
se ha actuado eficazmente, el catálogo ha debido ver redu
cido el número de especies en la car.egoria de más amen
zada, que es en peligro de extinción, pero también en la si
guiente que es la de .sensible a la alteración de su hábitat. 

Sin embargo, la e.xperiencia de otros países con un siste
ma similar de catalogación (como por ejemplo los Esrados 
Unidos de Noneam¿rica) señala como una tendencia con
solidada la que sitúa como extrema la dificultad de descaro
logación de una especie en cuanta se sitúa en las categorías 
de mayor amenaza, y además la exigencia continua de in
corporación de nuevas especies al catálogo, Y es que no de
be olvidarse el extremado riono de cambio en las activida
des humárulS que incide direcrnrnente en contra de lo escaso 
y especializado (las especies endémicas, con exigencias. con 
bajas tasas de renovación, etc) y favorece lo abundante y po
ca exigente (las antropófilas. las especies que progresan en 
ambienres alterados por el hombre, aunque no sea esto más 
que rarte del problema. 

Por e.sta razón debe insistirse en el Catálogo como un 
instrumento más para la conservación de [a naruraleza, que 
debe apo}'arse en herramientas más potentes como son lo.s 
planes de orclención de los recutSQ5 natur.ales y las evalua
ciones de impacto ambiental. 

su demogr.úía, así como {Xlr el plan de acción europeo par.1 
la especie en la totalidad de su área de distribución actual. 
También son optimistaS para nuestra planta end¿mica más 
cari!,mátic.1, la Borderea, ya que parecen conjuradas la~ ame
nazas para su hábitat y la siruación demográfica de la p.,bla
ción conocida ha mejorado. al enconmuse más individuos y 
alcanzarse algunos pequeños éxitos en su reprOOucción en Ia
boramrio. Esta planta de las fisuras de unas rocas del prepiri
neo, parienre de plantas tropicales, es la que dispuso del pri
mer plan de recuperación aprobado para una planta en 
peligro en España y en la Unión Europea. 

Por el contrario. el bucardo, la cabrn de los pirineos, un.l 
especie enigm,itica. es posiblememe el vertebrado ibérico 
en peligro de extinción que plantea una mayor dificultad 
para su recuperaci6n. En la actualidad sólo se conoce la rte· 
sencia en libertad de dos hembras en el citado valle, Otra 
hembra caprul'3da en 1996 murió a los pocos meses (un 
ejemplar viejo de más de II años, por ramo con baja espe
ranza de vida en liberrad). 

L"lS dificultades para la organización de las capturas en 
Ordesa y el bajo número de ejemplares existentes hall exigi
do la. ampliación de la esrraregia. Se está imentando la repro
ducción en libertad urilizando machos (da; ej. liberados en 
otoño del pasado año). Estos machos son de la subespeciede 
las monrañas costeras mediterráneas, en concreto de la sie
rra de Beceite), • 
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una acción ciudadallla en favor del medio ambiente 

El creciente U!iO de los 
espacios naturales como 
lugares de esparcimiento )' 
ocio exige comportmnien
tos progresivamente más 
respetuoso.~ con el entor
no. Los Pirineos constitu
yen uno de los territorios 
de mayor afluencia turísti
ca y deportim . En 1992, 
la Comunidad de Trabajo 
de [os Pirineos. cunsidero 

. 
que era necesarIO y urgen-
te hacer particiPar a los 
turistas de montaña de la 
limpieza de ese entamo. 
Desde entonces, la Direc
ción General de Calidad 
Ambiental del Departa
mento de Agricultura )' 
Medio Amhiente. promue-
1Je )' financia la realitación 
de la campaña "Pirineos 
Limpios .. como acción par
tidputivu de los ciudada
nos en la conseTt'ación y 
mejora de este territorio, 

¡rineos lim
pios" nace en 
1992 en el se
no de la Co
munidad de 
Trabajo de los 
Pirineos. co

m0 un proyecto de sensibi liza
ción ambiental dirigido a los 
turistas, con el fin de transmi
tirles los problemas que se deri, 
van del abanJ ono Je basuras en 
la montaña. La dispersión de 
desperdicios, la inaccesibil idaJ 
con \'ehículos y el gaseo que 
hubiese sido necesario reali:ar 
motivó a la:; instituciones a or-

nous maIntenons tous '- PyrínáBs propres. 

•. _=~! eo_, .• , 

ten. 

l Oo! ; 'no 
dell ....... 

Ca tel .nuncin dor, la campaña, puesta en marcha por el Departamento de Agnculwra y Medio 
Ambiente en coordinaCIón con OtraS comuntdad~, abafC3 a un total de ocho mancomunidades aragcr 
nesas y se prolongará hasta mediado; de septiembre. 



gani.::ar una campaña d~ panicipación ciudadana para 
acometer la Sllluci,'n Jel problema. 

El rroycctf\ se pWp'-me JI cada una de las comuniJa
dl!S rin.:naiCl." rcrrC'(:ntad~ r es aprob-dJo por la Q)
mbiún de MeJi,..l Ambieme de 1993. obteniendo una 
financi.acl\~n c\)munitaria glnhal de 2O.()((l.CXX} de pe~ 
:'o.!~. a t:ra\'6 del pn~ l~rrERREG. lo que :iUpl.l

nía ".llreJt>d, lr dd 50 % del c(~te cotal de la camraña. 

La inver..;ú·¡n que ha real cad,"} el Departamento de 
Agriculturo y ~k-Jli) Am¡"icnte de la DGA durante 
esW!i años en Aragún. ~lscienJe a la cantidad de 
27.307.000 rr.h.; el reparto anual no ha sido igualira
rio. ya qu~ en un principio fuI.: nCCiSiriQ abordar gas
t\)~ matenale-. de infr.l(~tnleUlra (señales $0~re p'-"hte 
metálico y ayuda a la dut".lci¡in de C(lflrenCl.1.lT'-~ y rl;'.'
co<,:;iJa de bll"UrJS nec~lri\Y.-». 

-Arubito de la campaña 

El rerTl(Llri, rin.:n:lic(I en el que se rcali.:a. s.c ha ¡d\) 
in..: remt'ntanJ, ",ño 
<l año. la primer 
campaña .. ririne(~ 
Limpil'~. ~C llevó 
cat-. en 1993 en 
cuatro rerntori'h 
pirc-nau.:o:-: V~llle,. de 
Luchl.n v ~t Bcat, 
Valles JI! \ ~ l'ave.. 
~n 1.1 re<,::-úirt Mi¡J1 

r~T",,·nnc~. Comarca 
de I;~ Cercbil:l en 
Cataluña y Lo
marc."1 del St t,r3rhe 
~Cinca. AId v Cin~ 
quera) el'" A~~ 'l. 

En 1994 '< inco:-
." poro ."'avarra (;Pffill 

nueva eomunid,lJ 
rirenaica. " en Ara- Q¡mpai\il ~ nnsibilizació ... * ,te 

"" -"'" g{,n b QlmrdÚ~i 'iC 

,lmpliú al Alr\, G:ilk-eo ~. Valle Je Tena, zona..; muy 
rróxim.l..":':Il P:m.lue ".leJonaJ de OrJe!:i3 y M0nt~· Pcr~ 
.lid., dI.: ¡;rr~m atluencia de vl"itant~. 

En el ¡,1M 199"5 -.c: inwI"JX,rJ ramHén Aquit:tnü y 
en Ar¡l~ón ~ extiende la campaña a los valle:; dd Ve
n) \" Akanadrt' t'n la Sierra de Guara., Rirogo~ 
Ori<ntal. Canal de BerJún y AIra Zarago:a. En total la 
campaña ,lfcera a 70 mUn¡¡;lpi.',s endobad3S en (as. sei:
mancomuni&¡Jó encargaJas do.: la gt!.Stión de lo.~ rcsi~ 
JUI1S ~lÍl¡J,)S Urb;lm\" \" que cuentan con venedero con
tr(,ladCl. 

En 1996 en Ara~{1O "c c\)mrh::ta. el territorio o.lO la 
indmión de la ::l'na llCclJenral .1 .. :1 Parque de la Sierr::. 
v Cañones de Guara. Som'lmanl' de Hue;ca, de ma-

• 

nera qulo! cn la. actual idad la campaña se lIe .... a a cabo 
en la ... <'i¡:,.Jientc:!- Maru:umunidado: Del_ brarbe. Ca~ 
nal JIo! Berdún, Alta Zara~:a, SnlIlIlntano de Hue.ca, 
... ¡montano Jc Barbasm}. Airo Gálll;'.'go. Valle d..:: 
ChI<'llU y Riba~r.a Onenral. 

Diseño y contenido de la campaña 

Se lrata de un3 campaña mult-ilin,.,"Üe (catalán, 
francb, lo!lb<.Juem y c.'l"tell<1n("l) ha .. '>ada en el lema "Pi
rineo~ Limpios .. , como centw de interl!:>. 

El Clhjerivo prl.:tendido es reClJfJ.ar a los turl$tas la 
necesidaJ Je lllo!var la:. ba:;uras a los comcncck'ln:~s O a 
casa. Pard eU., '<e ha nptadn ror mlo!nSJ.jes corros y da~ 
r<..b. con el nn d~ que rueda s.::r id",mificado con mu\' 
rocn estuer:o: ; Ué\",lte!a! y Pirineos limpios, ~o¡'r(! Ji~ 
hUI'):; ~ncillos con.~[iruvcn la.:; m.;es de la camp-.aña. 

L.l..; dlo!mt!1ltl)<; h~slcO'> de transmisión de los 0bjlo!ti~ 
vo~ quc= se f'CNguen :'l)fl el mcn.iajc escnro v la ima; 

2eO. medmnre car
tdes adhesi\"tJs 'lUlo! 
:;e han iruulaJo:'l ~ 

-, . 

-

l-.re unos raneles 
mlo!táticos c-;pcciit
cns y en klS Cünte
n,-.Jore:; dio! ha.~ura. 

Pí.."g3tina. ... t,)llctos v 
camt<;etas. "" ln Otro." 
ck'11lCoco.;, cornr!¿.
mt!marios utilL:a
Jos en la campaña, 
perO d ckml!ntv 
~inguhr ~ el tolleto 
en modelo ~ds; 
<;e rrarl Je unl..");; (..,.. 
Ikl<"IS a d¡t" Clr;¡" ~ 

tamafu., Jina....;.. t!1l 
las...¡ue aparecen re-

rf'Cogda de COI'Ilen!dol!'i. l'fI ""'1$ rr~ntad"" el rla~ 
nu de b :....ma, Jon~ 

JIo!. aJt"ffi;;I" Je la mt"rmación h..~c.a básiCo1. !'< 

indica la u¡"¡c<lCi,Sn de I'ls conteneJllJ"e:'. una rewc¡(m 
JI... tell·t~100~ úriks. Uh k~orj(X)S dc= la.:;. instiruciont.!.<. 
'-Iue participan en b cam{':lña \" uru:'I ~rie de menS:lJes 
~)I.->rc la nt:(;I.:~jJaJ Jt.: HIo!\<l.r:<e las 0a.<.UI3& 

DTó' fl)Uct~J::> t-.... tan r1t:gadns en tamaño tarjeta \" rt::
fl 'r..aJu~ Io!n .. u exrertClr prcciS<'lmentlo! por d~ tarjlo!~ 
con kr.-. slo~anes dI.: la cunr<lña. 

Los materiales de divulgación ~ Io!nrn::g-,m al prin
cipio Jel verano en J¡¡~ ofkm~ Je las mancomunida
de.:.. ... oficina .. JI.: turbmo de lo~ municipios atecUl:Jos y 
Ccntrl..~ de 1 nformación de Iill- o-pacios pfl)tL'giJo..b. 
Clm el {i.n dt ,.Jt"recerk.s a I¡"t-; \"i"itantcs en J.->s rcríl)¡,l~ 
dio! mayor lflut!octa ... icnJ..:, impfl..'":'Cmdiblc la co1aNr:l-

.ci6n Je l(~ ayunmmienros ~. mancomuniJade- en la 
Jibión y reparto dio! material 

En 1997.se introduce un nuc\'o cartel, cuyo wnte:~ 
nlJo 1TlLÍ .. !!Iobal induce la iJea JI;! "final fe1i:>o·. al que; 
dar reprltSentaJos el paisaje limpio y la acci,ín de de~ 
~1Sltar hb Nhuras en el cl,otene..k1f. 

Evolución y resultados de la campaña 

El comportamiento dd h\lmbre 1C,1l(.'Ct(,) <11 medio 
ambiente es un tema que ha iJo cohranoo acruaLiJaJ. 
En la socil..'d;:¡d posioou:>aial. el p:l1.'3je na.rurnl ) las :0-
n.b verJes :.on demandas sociales Je creciente impor~ 
tanci:1. El deterioro al que se Vdl "OmeriJ~ paaimonios 
naruralcs exi~ TQ--pUWQb urgentes r ran icipativas. Son 
mudx)!; los que consiJeran la educación amhiemal co
mo el mejor remedio para la Crlsb ecol~)gica. Campañas 
como la presente son instrumentos muy utili~~ en 
eJucación arnl:-iental. 

Cb:ie el inicio dt! la campaña. roJo'- k~ .... eran~ sin 
cxc'-'f'Cii)n se viene reali:ando "Plrinet"¡<; LuuriCk>", in
c1uyenJ.J pt')r tanto su financiación en el plan anual de 
inn:l"'ii~mo de la Dirección G.:ndal de Calidad Am
biental. También se han reali=ado otra. .. aeruacion~ 
ul~ como actiúdade::; e:.-pecilÍ~ en campamento:> ju
ví.:niles. recogida de ba~ra .. c{ln p"mi¡;;¡pación ciuda~ 
dana, cuñas radiofónicas, programa..-concurso sor.re 
los roiduos. charlas. toJo ello con el fin de dar d c(}
nacer la campaña lo má.'ClmO posiblt! de manera que se 
consi~u¡e5e también una paniclpación lo mayor po
sible. 

Para cunocer el graJo de percepción e interés que 
pro\"(x::a la cuesti6n de la:; basu~ en la montaña, así 
como el unpacco de la campaña, se han reali.:ado J~ 
~,"J~" Los resultados indican que d 44 % dt: los en
cuestaJos considera que t$tá mejorando el grajo de 
limple:a Jel Pirineo, el /~ % estima que quien produ
ce la h"lSura debe eflcargalsc d~ su rt!CogiJa, al 46 % le 
.. uena la reali:ación de la campaña 'i el 64 % dice tras~ 
laJar la basura hasta el contenl!tior. 

Al ~n dio! los sondeos, la campaña slcmpre ha 
tenido buena acogida entre 101' jó\'enes y los vi'manees 
en eeneral, participando activamenee en resolver este 
prohlema, aunque lamentablememe no eo:tá ~cien~ 
temlo!nce resuelto. 

la participaci6n ciudadana imprescindible 
en la solución de los problemas ambientales 

Ya c.n 1981, ~·t~rnfá Kamal Tolba. dIrector del pro~ 
grama de las "t-:aciones Unidas para el Medio Ambien
re (PNUMA). aseguraba que nueve de cada die: euro
pe()S el término .. medio ambiente.. lo encendería 
como -contaminación ... como una circUIl.'\'cancia en la 
que no podía participar para modjficarla. Desde dl-
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ronces. ~ indudable que la t.'norme Jimensi6n de los 
proble~ ambientales ha calado en la sock-Jad y ha 
sacudido la:> conciencia::; que anteriormente permane
cían mcréduLas ame las señale:; de aJvt::rtencia. Ho" 
Jía, mucha gente desea particip-ar en la l'OluciSn de los 
probl~mas y las insriruciones deben genlo!rar y apoYar 
iniciari\'aS en este semido. Las oporrunidaJes de tra
bajo hay que buscadas en la realidad C(lriJiana, que 
aunque poco espectacular. cl.)O!)tiru~c una fonna con~ 
creta dio! combatir el deterioro ambiental ya que h:lbi~ 
tualmenre conlleva dos con.oc;ecucncia.s: Una la mejora 
del problema concreto que se aborda y otra la mema
li:ación global de tener comportamientos rei>peruows 
con el medto ambiente. 

La percepción ambiental es un fenómeno lrnünti
... ·0 v cultural que es necesario con..<;iderar para Cllm~ 
prenJer y gestionar mejor los recursos naUlralcs y el 
patrimonio que é.:,--ros reprC5Cntan. W valores esréci
~. emocionales y sentimentales qut.' dderminados 
entornos naturales provocan en la pobbcibn. no sue~ 
len estar condicionados con el estado Je con.serv;lción 
en que ~ encuentran, ni mucho menos con el valor 
ecológico o científico de sus recUT5()S naturales, sino 
má." bien aparecen frecuenremente relacionados a tma 

me-_da de calidades emocionales y 'ientimenrales ta le 
como rlcscncia de agua limpia, la sombra de los árbo
les, la hierba, la temperatura del aire. y desde luego la 
ausencia de d~perdic.ios y basu~. 

Está claro que a una gran parte de la pohlación le 
moti\·a posirivamente acciones como .. Pirineos Llm~ 
pies ... yen este caso como en muchos otros $U partici
pación e tmprescmdihle, por lo que la DGA sigue tra~ 
rojando y apoyando este tipo de iniciarn'"3S. • 


